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INTRODUCCIÓN 

Como parte de la transición hacia nuevos escenarios democráticos, se remarca la 

importancia de la participación de la población, en las cuestiones referentes al 

gobferno y a la administración de su localidad, donde la participación social hace 

objetiva la esencia de la democracia. 

La participación social debe manifestarse en un compromiso e identificación que 

lleva inherente un fin social, y no reducirse a la incorporación de la población en 

actividades aisladas u orientadas por intereses individuales, las cuales no están 

dirigidas a objetivos de integración e identidad social, o al logro de beneficios 

colectivos. 

Actualmente, la participación social se ve limitada a recursos gubernamentales 

que por ser verticalistas impiden la integración de la mayoria de la población en la 

toma de decisiones para la atención de sus demandas, y por tanto, no se logra un 

impacto social en la resolución de problemas sociales. 

En el Distrito Federal, se concentran problemas relacionados con: salud, 

educación, vivienda, inseguridad pública, impartición de justicia, alimentación entre 

otras, que en su conjunto generan un proceso de polarización expresado por 

desigualdad social. 

Esta situación se refuerza por la relación "gobierno - población" basada en 

intereses politices y económicos que más que el desarrollo social, pugnan por el 

control social, ofreciendo alternativas en un entorno verticalista y clientelista, lo 

cual provoca un sentido de dependencia, que limita y casi aniquila procesos de 

participación social. 

En este contexto, la población se caracteriza por falta de sentido de pertenencia 

hacia su propia comunidad, ausencia de acciones conjuntas anteponiéndose lo 



individual sobre lo colectivo, aunado a la falta de credibilidad ante las autoridades 

locales y federales. Es decir, un motivo fundamental por el que las acciones 

gubernamentales emprendidas no responden a las necesidades reales de la 

población, se debe al desconocimiento de la cotidianidad y de la interpretación 

equivocada de parte de las autoridades. 

No se torna en cuenta que cada localidad a pesar de las constantes que puedan 

expresar, no generalizan en cuanto a costumbres, creencias, tradiciones, valores y 

normas que la hará diferente a las demás, de acuerdo a sus especificidades. 

Ante esta situación, la participación social pierde su esencia, ante la realidad 

social actual, bajo un marco de individualismo, dependencia y clientelismo, por no 

retomar marcos socioculturales que permitan identificar y reforzar la identidad e 

integración social como ejes para la aplicación de estrategias de participación 

social adecuadas a la diversidad social que se manifiesta en las localidades. 

Es imprescindible, entonces, construir nuevos espacios que permitan la 

interlocución entre sociedad y gobierno a fin de implementar propuestas en una 

atención social real y concreta. 

De ahí que la importancia de realizar esta tesis radica en el estudio de procesos 

de participación social que tienen como particularidad la inclusión de la población 

en la torna de decisiones para la construcción de estrategias de participación 

social que promuevan desarrollo local, en la atención de necesidades y problemas 

básicos de la población, dejando de lado los intereses individuales o partidistas; y 

potenciando de manera óptima los recursos de la misma comunidad, así como los 

proporcionados por las autoridades locales. 

En este tenor la idea central de la investigación se basa en diseñar estrategias y 

mecanismos innovadores que permitan posteriormente, el rescate, fortalecimiento 

y potencialización de procesos de participación social. 
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La presente investigación surge como parte del proyecto de investigación 

"Identidad local y productividad como ejes de modelos de desarrollo local: el caso 

de dos municipios y una delegación polltica de Ja República Mexicana" con clave 

PAPllT IN307301. Las actividades que como tesistas se han realizado en dicho 

proyecto son las relacionadas con la elaboración de diagnósticos sociales, análisis 

e interrelación de problemáticas, construcción de lineamientos estratégicos para la 

intervención, principalmente. 

La investigación se divide en cinco capítulos. En el primero "Participación Social", 

se realizó un análisis de Jos conceptos que manejan diversos autores acerca de Ja 

participación social con el objeto de llegar a una definición propia, considerando 

que es un fenómeno complejo que involucra una serie de procesos encaminados a 

la atención de demandas colectivas, explicando además dichos procesos de 

participación social. 

Se hace hincapié, en las dimensiones socioculturales de la participación social, 

entendiendo a éstas como las especificidades sociales que definen a cada grupo o 

sector social construidas a partir de una historia y de su propia dinámica social y 

cultural. De esta manera, el ámbito cultural, la vida cotidiana y la identidad social 

se presentan como una posible clasificación de las dimensiones socioculturales 

que inciden en todo proceso de participación social. 

Existen diversas perspectivas y clasificaciones en torno a la participación, 

generalmente diferenciadas en relación con el tipo de población y la forma como 

se expresa este proceso. En este sentido, la participación social puede explicarse 

en la realidad social a través de diversas expresiones retomando para este trabajo 

las mas renombradas: participación ciudadana, política, comunitaria y civil. 

Finalmente, en este capitulo se presenta un apartado correspondiente a la 

identificación de los principales factores que limitan y a su vez obstaculizan el 
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proceso mismo de la participación social, y se expresan principalmente en falta de 

solidez y direccionalidad. 

En el capítulo dos, "El Desarrollo Local", se destaca la importancia de observar el 

desarrollo a través de diferencias tanto a nivel cultural como de su trascendencia a 

partir de recursos potenciales en un territorio determinado. Se expresa la 

importancia de lo local como una alternativa, donde la participación social es 

fundamental desde el nacimiento de un nuevo proyecto de desarrollo, sin dejar de 

lado su relación con lo global que de manera conjunta constituyen lo social. Se 

presenta la economía popular como clave para del desarrollo partiendo de lo local, 

considerando la dinámica de las localidades, la identidad, las iniciativas y los 

recursos propios. 

El desarrollo local se manifiesta como un proceso de cambio y crecimiento que 

surge a partir de especificidades y tiene repercusiones en el ámbito nacional, que 

incluye aspectos económicos politices y sociales, y la participación de habitantes, 

instituciones y empresas. Debido a esta multiplicidad de componentes, existen 

diversas perspectivas y enfoques en torno a él, por lo que se presentan los que se 

consideran más relevantes. 

La complejidad del desarrollo local en México se analiza a partir de la discrepancia 

entre lo local y lo nacional, de esta manera, se presentan las funciones del Estado 

y las funciones de los gobiernos locales, destacando la subordinación al gobierno 

central de la que han sido sujetos, caracterizándose por la carencia de recursos, 

de autonomia propia y sin capacidad de iniciativa. 

La importancia de la participación social en el desarrollo local, se plantea como el 

ejercicio de la población en el desarrollo de nuevos procesos participativos en 

donde se involucre en la negociación de intereses, en el diseño y construcción de 

programas especificas. 
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En el capítulo tres "Diagnósticos Sociales" se presenta un contexto general en el 

que se incluyen los diversos factores que intervienen e interfieren en los procesos 

de participación social. 

Para la elaboración de la presente tesis y con base a la experiencia obtenida en la 

participación del proyecto, se eligieron las colonias Paraiso, Bonanza, Mártires de 

Tacubaya y María G. de García Ruíz, estas tres últimas forman parte de un área 

común que anteriormente se denominaba "El Cuernito", todas comparten entre sf 

diversas características, entre ellas la ubicación geográfica, formas y estructuras 

de gobierno, tradiciones, costumbres, perfifes socioeconómicos y problemática en 

general. 

Para rescatar los marcos socioculturales y realizar el análisis de las estructuras y 

procesos de organización y participación social, se realizó un trabajo de campo, 

partiendo de la realización de un diagnóstico social basado en la elaboración de 

tres estudios (cartográfico, socioeconómico y de cotidianidad) con el fin de obtener 

información básica para el diseño de estrategias y acciones que contemplaran la 

multidimensionalidad de las colonias. 

Se tomó una muestra de población abierta, debido a que las problemáticas que se 

presentan actualmente afectan tanto a mujeres como a niños y ancianos, 

convirtiéndolos en grupos vulnerables, sin dejar de lado a la población en general. 

El indicador que compartió el total de la población, fue el habitar en las colonias 

elegidas, puesto que se pretende integrar a la población en acciones que los 

beneficien. 

En este sentido, se buscó el conocimiento de la vida cotidiana de la población 

como principio básico para potenciar los marcos socioculturales, las iniciativas, los 

mecanismos de organización y participación social que existen como ejes 

esenciales de procesos de desarrollo local, con la finalidad de que las acciones y 

proyectos que posteriormente se propongan respondan a las necesidades y 
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expectativas de cada comunidad, en donde el diseño de estrategias y acciones 

tome en cuenta el contexto polftico, social y cultural que se presenta en cada una 

de ellas. 

Una vez que se obtuvieron los diagnósticos, se procedió a la obtención de las 

líneas de acción, retroalímentándolas con las aportaciones de la población y sus 

representantes con el fin de que éstas fueran acordes a la problemática. 

El capítulo cuatro "Valoración de estrategias de participación social en localidades 

con perfiles socioeconómicos similares", se realizó un análisis de los resultados 

cuantitativos y cualitativos obtenidos por la aplicación de estrategias en el proyecto 

de investigación ya mencionado. Se realizó una valoración de dichos resultados, 

con el fin de diseñar las estrategias que se pretenden aplicar en la localidad de 

intervención. La importancia de este capitulo radica en contemplar experiencias en 

localidades con aspectos similares que permitan enriquecer el aporte 

metodológico en la intervención. 

Por último, en el capítulo cinco "Propuesta de Modelo de Intervención" se presenta 

la propuesta realizada con base al escenario de la localidad, tomando en cuenta 

las características de la población así como la colaboración de la misma. 

El "Escenario social", muestra un contexto a nivel general en la Ciudad de México, 

se explican los aspectos; económico, político y social, y las repercusiones que 

tienen dentro de las demarcaciones que la componen, particularmente con la 

problemática polltica, administrativa y los procesos de participación social en la 

Delegación Alvaro Obregón, de la cual se ofrece un panorama general que 

muestra aspectos geográficos, económicos, políticos y sociales. 

Esta situación se aterriza en el área de estudio conformada por las colonias María 

G. de García Ruiz, Mártires de Tacubaya, Bonanza y Paraíso, pertenecientes a 

esta delegación politica. 
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El resultado final de esta etapa, fue la elaboración del escenario, el cual revela el 

impacto que han ejercido la dinámica política, social y económica en la forma de 

vida y organización de diversas poblaciones y grupos sociales involucrados, lo que 

ha repercutido en la pérdida del sentido colectivo y de identidad. 

Para la construcción de dicho escenario, se realizaron diversos recorridos 

posteriores a la elaboración del diagnóstico, utilizando una guia de entrevista 

informal, aplicada a mujeres, jóvenes, adultos, líderes informales, representantes 

formales, etcétera. Considerando que toda localidad es dinámica, que cambia 

constantemente, los recorridos se realizaron en diferentes momentos, con el fin de 

rescatar diversas concepciones y experiencias que permitieran dar lectura desde 

diferentes posiciones y ámbitos de acción. 

A partir del análisis del escenario, se identificaron las condiciones y recursos 

potenciales, asi como Jos obstáculos que se presentan, a partir de ello, se 

procedió al diseño de estrategias para el fortalecimiento de la participación social. 

Vale la pena recalcar, que las estrategias y lineamientos diseñados para la 

intervención se realizaron considerando que pueden ser modificadas de acuerdo a 

la dinámica de las colonias. 

El modelo de intervención se realizó con el fin de dar direccionalidad en la 

atención de la problemática detectada teniendo siempre una perspectiva integral, 

atendiendo causas y condicionantes de problemas prioritarios (sentidos y 

reconocidos por la población), a partir de acciones encaminadas a lograr una 

auténtica participación social como eje para el desarrollo local. 





CAPÍTULO UNO 

1. PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

1. 1. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

En el nuevo escenario mundial Ja globalización 1 subordina a los paises en 'vías de 

desarrollo' a una fortalecida dependencia, originándose una reconstrucción en las 

formas de organización social internas. En el caso de México la redimensión del 

federalismo2 en el Estado Mexicano genera una creciente crisis polllica, 

económica y social que se ve reflejada en una estructura desigual, claro ejemplo 

es Ja población en pobreza que se estima alrededor de 51 millones3 de mexicanos 

de los cuales 25 millones4 se consideran en pobreza extrema. El federalismo 

parece no hacerse realidad, por ello Ja lucha de una distribución más equitativa del 

ingreso nacional a través de la organización social. buscando una verdadera 

federalización a fin de otorgar Ja capacidad a los gobiernos locales para obtener 

facultades legales en coordinación con el gobierno federal, para ampliar sus 

acciones a fin de lograr un desarrollo regional que realmente mejore las 

condiciones de vida de la mayoría de sus poblaciones. 

"En el sistema de la globlalización, la mayor apertura externa de las economlas y 

la desreguiación financiera, a veces impiden la realización de inversiones 

productivas, dada la magnitud de los movimientos especulativos de capitales sin 

regulación eficiente y la formación de bloques como respuesta neoproteccionista5 

por parte de los paises desarrollados. Esto ocurre sobre todo en relación con las 

exportaciones que tienen mucho que ver con las economlas de los paises en 

'\·t.·r L'll Alll'.\ns. glo'>a110 de tl·n11111os. 
: Vt.•r l.'11 AllL'.1\0S. closariu tll' lámmos. 

'l>c acu1..·nlo al 111lt1rn1c de Josclin1.1 Vá1.quc1. Mota a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social consultudo en 
la púgma http://\\'WW.tc1Ta.com/m:tualidad/artíct1lo/html/;u.:tl 62611.htm consultada en octubre de 2003. 
1 lk <IL'UL'nlo 1.1 la Scnadorn Gloria L1vara Mejía del Partido Verde Ecologista en la página 
htlp://www.pn~m.org.mx/2002/dicicmhrc02/scnadul .htm consultada en enero de 2003. 
' Ver en Ancxo'i. glosa110 de términos. 
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desarrollo."6 Es así, que a través de la apertura de mercados internacionales en 

condiciones desiguales a las de Jos países desarrollados, México se caracteriza 

por una débil estructura productiva que se traduce en falta de competitividad en el 

ámbito internacional, ínequítativa distribución de los ingresos, asl corno la 

incapacidad de las estructuras estatales para responder a las demandas de la 

población. De esta manera, se promueve una reforma política traducida en la 

aplicación de políticas neoliberales que tienen como característica principal, la 

reducción del gasto público y social. además de la focalización7 de las políticas 

sociales que se incluyen en un "programa social que recorta a las poblaciones 

pobres en sus territorios, "8 por Jo que su cobertura no llega a todos Jos sectores 

propiciando en la población la necesidad de organizarse con el objeto de tener 

mayor ingerencia en sus propios problemas, dando pie a la proliferación de 

movilizaciones y al nacimiento de diversas organizaciones sociales, que en la 

práctica, "aparecen en la escena pública con el soporte masmediátíco9
, a través 

de protestas, demandas y movilizaciones, mientras Ja resolución de los problemas 

y las propuestas participativas de los programas siguen recluidas en un espacio de 

interacción restringida, hegemonizado por la agenda estatal."1º 

Bajo este contexto, se encuentra el Plan Nacional de Desarrollo {PND} 2001 -

2006, que incluye a la participación ciudadana como eje prioritario para su 

elaboración, contemplada como elemento esencial para su ejecución 'como un 

mecanismo formal para escuchar opiniones, propuestas y expectativas en temas y 

aspectos fundamentales para el desarrollo del pals, de los estados, las regiones, 

las comunidades, Ja familia y el propio individuo'. Se incluye Ja "conveniencia de 

impulsar Ja acción de las organizaciones de Ja sociedad civil para atender las 

'' Aniculo de ALUUl<QUEQUE, Franciso. Identidad y Territorio en ELGUE, Mario César .. Globalización. 
dcsnrrollo local y redes asociativas", Ediciones Corregidor. Buenos Aires, 1999. Pág. 35. 
1 Vl·r en Anexos, glosurio <le términos. 
' CM<DELLI. Gracicla; ROSENFELD. Mónica. "Las Participaciones de In Pobreza", Pnidós, Buenos Aires 
1998. Púg. 68. 
'' Vc..·r en Anc.xos, glosario de ténninos. 
111 lhid. Púg. 68. 



necesidades sociales más sentidas en el pais." 11 Sin embargo, la inclusión de la 

población en la toma de decisiones en el PND, parece otro discurso polltico, por lo 

menos en lo referente al sector popular donde emergen cada vez, más 

movilizaciones sociales que demandan la atención de necesidades básicas. 

Siguiendo este esquema se encuentra el Distrito Federal, ciudad compleja por su 

cercanía con los municipios conurbados y por concentrar a los poderes federales. 

y locales, además de ser el centro político y económico del país. La 

centralización 12 que se da en la capital produce una doble dinámica tanto local 

como nacional, produciendo sinergias políticas. Siendo así, que los sujetos que 

surgen en el ámbito local están inmersos en la dinámica a nivel federal elevando 

su potencialidad ahora como actores sociales, a partir de alianzas polfticas de 

orden nacional y local. 

La movilización de fuerzas nacionales que se producen en el Distrito Federal es 

asimilada y reforzada por las organizaciones y movimientos sociales en el ámbito 

local, fortaleciendo las formas de gestionar la cobertura de necesidades y 

demandas a través de la observación de las prácticas de movilización y 

organización de actores nacionales. El incremento de las manifestaciones sociales 

propicia que en la ciudad se incluyan temas y ámbitos de la vida social al campo 

político. 

En este sentido, la participación social cobra importancia pues es ya tema de 

debate para diferentes sectores, sin llegar a un acuerdo conceptual que permita su 

interpretación en la realidad social. Ante la variedad de formas en que se da la 

participación, de acuerdo a los grupos, movimientos, objetivos de quien la hace 

suya, la participación adquiere diversos matices que la tornan un concepto 

complejo. 

11 http://prcs1dencia.gob.111x/pmUcf111/index.cf111 Se consultó el Plan Nacional de Desarrollo en pagina de la 
Prt·sidcncia de h1 República, artículo consultado en mayo 2002. 
1 ~ Ver en Anc.'\'.os, glosario de tCrminos. 
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Boris Lima considera a la participación como la "asociación de individuos en 

alguna actividad común destinada a obtener beneficios personales de orden 

material o inmaterial" y, "en un sentido social significa tomar parte en una vivencia 

colectiva, mientras que en la perspectiva ontológica13 considera Ja inclusión de las 

partes en el todo."14 

Lima incluye aspectos psicológicos al referirse a los individuos con un interés 

común, pero antes de ser 'común' tuvo que ser individual y en esta etapa 

intervienen valores propios que motivan al individuo a su adhesión a una 

organización o movimiento, es asi que se toma parte en un grupo o asociación 

observándose también un plano sociológico con la forma de satisfacer una 

necesidad o demanda colectiva. Destaca en esta definición el carácter de 

individuo y su sentido social encaminado a un fin común. 

Manuel Sánchez, identifica a la participación como un "medio que tiene como fin 

los objetivos de la organización."15 Este autor, describe a la participación desde la 

perspectiva de la administración, siendo la organización el alcance de la 

participación a través de mecanismos establecidos por un grupo o sector. Sin 

embargo, en la práctica social la participación permite el acceso de la sociedad al 

proceso de toma de decisiones a fin de definir el curso de su organización. Por 

ello, tanto participación como organización social son procesos que determinan 

sus fines de acuerdo a especificidades. 

Mario Espinoza considera que la verdadera participación consiste, pues, en el 

ejercicio de la gestión y control de las decisiones por parte de la mayoria y no sólo 

de grupos privilegiados, con el fin de que la mayor parte posible de los integrantes 

de una sociedad determinada pueda expresar y realizar sus intereses y 

aspiraciones "el proceso de participación representa el abandono del concepto del 

11 Ver l'n Anexos. glos;1rio de términos. 
1 ~ Llf\.IA. Borís. "l~.xploración teórica de la participación." Editorial lfumanitus, Uuenos Aires, 1988. Pág.9. 
" SÁ N!'ll EZ. Manuel. "La participaciiín, mctodologla y pníctica." Editorial Popular S.CL. Madrid, J 99 J. 
Púg <>. 
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estado patemalista que define por sí mismo lo que cree que es bueno para los 

integrantes de la comunidad y lo pone en práctica, relegando a la mayoría de las 

personas al carácter de espectadores y simples receptores de esas medidas."16 

Es asi, que Espinoza considera a la participación en dos dimensiones de la 

población activa y pasiva, siendo la primera la que da apertura a una nueva forma 

de concebir y estructurar a la sociedad a través de la autogestíón 17 en relación con 

el análisis de su situación para definir la acción, y la segunda se reduce a la 

obtención de satisfactores por el simple hecho de ser ciudadano. 

Para Castelazo, "la Participación Social, es la capacidad que tiene la sociedad de 

involucrarse en la cosa pública y así aumentar su grado de influencia en los centros 

de decisión y ejecución respecto de las materias que le afectan. La Participación 

Social es interés, conocimiento y acción; implica responsabíildad y evita el 

conflicto." 16 

En esta definición el autor puntualiza la facultad que tiene la población de 

involucrarse e intervenir en la toma de decisiones con ingerencia en estructuras 

del Estado, de manera activa y comprometida, en torno a un interés común. 

Alicia Zíccardí supone la participación social como "la asociación de individuos 

para el logro de determinados objetivos,"19 describiéndola como un simple 

agrupamiento de sujetos sociales para alcanzar un fin. Por su parte Nuria Cunill, 

"asume que la participación social se refiere a los fenómenos de agrupación de los 

individuos en organizaciones a nivel de la sociedad civil para la defensa de 

intereses sociales ... enuncia la pertenencia y el hecho de tener parte en la 

u. l'.SPINOZA VERG1\RA, Mario. "Din{m1ica del grupo juvenil." EJitorial Humunitas. Buenos Airt:s, 
_,\1gc11t11w. 1982. P<ig. 16. 
1

' \'t..·r 1..·11 ,\nexos, glosario de términos 
"C"ASTELAZO, José. "Ciudad de Mé•ico." Instituto Nacional de Administración Pública A.C., México DF, 
l 1J 1J2. Púg. 24. 
'" ZIC'C'ARl>I, Alicia. "Gobemabilidad y participación ciudadana." Instituto de Investigaciones Sociales. 
l 1NAM. Miguel Angel Porrlta. México D.F. 1998. Pt\g. 29. 
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existencia de un grupo, de una asociación ... los individuos se relacionan no con el 

Estado, sino con otras instituciones sociales."2º 

El elemento esencial de Cunill es la lejanla de la organización social con el Estado 

y su intervención sólo a un nivel social visto como la agrupación de individuos con 

un sentido de pertenencia en momentos de coyuntura que propician la 

participación fugaz. 

Si bien, estas autoras limitan el concepto de participación social, lo enriquecen con 

su concepción de la participación ciudadana, siendo que ésta es parte de la misma 

realidad social que ha sido determinada como una forma propia de los 

ciudadanos, la cual se aborda más adelante. 

Silvia Galeana conceptualiza a "la participación social como un proceso de 

manifestación, cooperación y movilización de grupos sociales que interactúan e 

integran esfuerzos para enfrentar problemas y gestionar requerimientos que 

permitan dar respuesta a necesidades y demandas prioritarias. Esta acción 

requiere de individuos con un amplio sentido de responsabilidad que propicien la 

defensa de sus derechos y la capacidad de decidir su propio destino. "21 

Esta concepc1on, integra formas de organización, tales como la manifestación, 

cooperación y movilización, siendo así que la acción de la participación se da a 

partir de problemas sentidos por un grupo social que a través de la gestión 

pretende dar cobertura a demandas y necesidades consideradas por él como 

primordiales. Basándose en el principio de responsabilidad entendido como el 

compromiso e identificación de los individuos con un fin social, que no se reduzca 

a la incorporación de los individuos en acciones aisladas que tengan como 

objetivo un interés individual. 

20 Articulo de CUNILL, Nuria. de la participación ciudadana, extraído de los elementos básicos del 
concepto de participación ciudadana en "Antología: participación ciudadana" Centro de Servicios 
Municipales (Ccscm) "l leriberto Jara"; Fundación Friedrich Ebert. México DF, 1996. Pág. 70 - 71. 
" GALEANA DE LA O. Silvia (coordinadora). "Promoción Social una opción metodológica." ENTS -
UNAM, Plaza y Valdés, México DF, 1999. Pág. 32. 
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Por tanto, la acción social de Ja participación conlleva a trascender en lo público 

con corresponsabilidad, entendida ésta como "la participación organizada de la 

gente, no sólo como receptora de beneficios de una política especifica, sino como 

corresponsable de su ejecución y coadyuvante de su vigilancia y control,"22 es 

decir, la sociedad no como receptora de las variaciones del Estado, sino como 

generadora en la redefinición de espacios públicos en pro de un beneficio 

colectivo. Los individuos no sólo propiciarán Ja defensa de sus derechos, sino su 

intervención en Ja dirección de la organización para el logro de un objetivo. 

Por su parte, José Luis Sainz enmarca a Ja participación social como, "la 

capacidad que tiene Ja ciudadanla de involucrarse en lo público, en la toma de 

decisiones y ejecución en aquello que lo afecta como individuo y como parte de un 

grupo con el cual comparte un entorno, intereses y marcos socioculturales."23 

Esta es una definición de participación ciudadana, ya que se refiere a que el 

individuo en su carácter de ciudadano puede intervenir colectivamente en la esfera 

pública para Ja atención de sus demandas, caracterizándose por una identidad 

compartida de acuerdo a sus especificidades. Ello es propio de la participación 

social pero no único, lo social implica la complejidad en su conjunto y no sólo en el 

ámbito de lo público. 

Por último, Julia Chávez define a la participación social como el "proceso de 

involucramiento de los individuos en el compromiso, la responsabilidad y la toma 

22 Articulo de COLMENARES PÁRAMO, David, la adminislración pública y la corre.1pvn.rnhilidad 
ciudadana: una nueva cu/111ra en VÁZQUEZ NA V A, Maria Elena, et al. "Participación ciudadana y control 
social." Miguel Ángel Porrúa. México DF, 1994. Pág. 141. 
23 Articulo de SAINZ VILLANUEVA, José Luis La problemática social, gubernamental y de representación 
ciudadana en las delegaciones pollticas del Distrilo Federal en ARTEAGA BASURTO, Carlos y SOLIS 
SAN VICENTE, Silvia. (Coordinadores) "La Polftica Social en la Transición." Escuela Nacional de Trabajo 
Social - UNAM, Plaza y Valdés editores, México D.F. 2001. Pág. 233. 



de decisiones para el logro de objetivos comunes. Este proceso es dinámico, 

complejo y articuJado."24 

La c.omplejidad de este concepto de acuerdo a Chávez se interpreta a partir de 

cuatro indicadores: 1) el involucramiento que refiere el compromiso de Jos 

individuos de manera racional en Ja realización de una acción, 2) el compromiso 

que alude al interactuar de los sujetos a fin de fijarse objetivos comunes y, 3) Ja 

responsabilidad como la obligación que se tiene hacia los otros y, 4) la toma de 

decisiones que sirvan de eje para alcanzar objetivos comunes. 

Esta concepción se da a partir de dos magnitudes y tres dimensiones, las primeras 

se retoman de la interpretación de la teorla de la acción crítica de Habermas 

adaptada al mundo de la vida, que vincula el mundo interno con el mundo externo. 

El primero, el individual interrelacionado con el mundo subjetivo, "ambos Jo 

conforman Ja cultura, el lenguaje, la comunicación, Ja ideología, los valores, las 

creencias, las actitudes, los sentimientos, los símbolos de tipo social."25 El 

segundo corresponde al mundo de lo social que integra "los niveles de las 

condiciones histórico sociales, de la situación económica y política que a su vez 

determina las relaciones sociales, en un espacio geográfico y en un contexto 

universal, implica las relaciones de poder, el Estado y sus formas de gobierno, asl 

como a la sociedad civil y sus necesidades sociales. "26 

Estos mundos implican la complejidad de la relación de lo social - individual que 

en la dinámica se funden en una representación de la propia vida donde la 

participación social tiene cabida y debe ser entendida a través de Ja interacción e 

interrelación que se desenvuelve en el mundo de la vida. 

" CHÁVEZ CARAPIA, Julia; QUINTANA GUERRA, Luis René. "La participación social en la Ciudad de 
México: una redimensión para delegaciones polfticas y municipios." Escuela Nacional de Trabajo Social -
UNAM, dgapa, Plaza y Valdés Editores. México DF, 2001. Pág. 25. 
" lbld. Pág. 26 y 27. 
16 lbid. Pág. 26. 
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Este enfoque de la participación social también plantea la interpretación de tres 

dimensiones, sin embargo, éstas podrían considerarse como niveles de 

participación puesto que refieren a la causa de la participación misma. Las tres 

dimensiones de la participación planteadas por Julia Chávez son: 1) económica -

social, "implica acciones de supervivencia", 2) liderazgo y credibilidad, "implica 

acciones de interrelación e interacción entre sujetos y representantes" y, 

3) democracia y cultura de participación, "implica acciones en el campo de lo 

político, de lo social y democrático, como elementos importantes en el desarrollo y 

entendimiento humano."27 

En este sentido, Franklin Ramírez Gallegos cita a José Luis Coraggio quien desde 

su perspectiva explica tres niveles de participación "El primero tiene que ver 

fundamentalmente con la reproducción inmediata de los aspectos más 

elementales de la vida de estos sectores": "Su inserción en la producción, en la 

distribución y en el consumo"; aparece centrado en la familia, el lugar de trabajo y 

el mercado."26 El segundo nivel seria, básicamente, "una extensión del primero", 

pero mediado por la existencia de una "organización colectiva", generalmente de 

carácter particular o corporativa: "se trata . . . de mecanismos colectivos de 

reproducción de los seres particulares. "29 

El tercero, "es el nivel de la sociedad", donde "se da la reproducción y 

eventualmente la transformación de la sociedad y del Estado": es el mundo de Ja 

política, el de la acción de los "movimientos sociales fundamentales." 

Finalmente, la participación social debe entenderse como una forma estructurada 

y organizada de un grupo o sector para cubrir una necesidad o demanda; y no 

sólo como una manifestación aislada de un ser social. Es un término que 

determina un acto social, nadie puede participar de manera exclusiva, privada, 

"lbid. Púg. J l. 
" Citadu por RAMÍREZ GALLEGOS, Franklin. "La polltica del desarrollo local" Serie de Ensayos 
FORllUM 16 Centro de Investigaciones. Quito, 2001. Pág. 18. 
!'l Ihíd. P;ig. 18. 
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para sí mismo, sólo se puede '"'"'"1par con alguien más, siendo inevitable que el 

término esté ligado a un conjunto de intereses sociales y a una circunstancia 

específica. 

Se puede concluir, que la participación social es un proceso complejo basado en 

la identidad e integración social, en el que la población de manera comprometida y 

responsable, se involucra en procesos de organización, gestión y educación 

social, encaminados a la atención de necesidades, problemas y demandas 

colectivas. 

Amb~o Cultural 

Vida Cotidiana 

ldeniidad Social 

Expresiones 
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1.2. DIMENSIONES SOCIOCULTURALES DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

JI 

Por dimensiones socioculturales de la participación social debe entenderse a 

aquellas interacciones de la sociedad que definen a cada grupo o sector social, es 

decir a las especificidades sociales construidas a partir de una historia y de su 

propia dinámica social y cultural. 

Es asi, que a continuación se presenta una posible clasificación de las 

dimensiones socioculturales que inciden en todo proceso de participación social: 

Ámbito Cultural. 

• Vida Cotidiana. 

Identidad Social. 

El ámbito cultural se refiere a la identificación de un grupo social con 

caracteristicas comunes construidas a través de una historia que no sólo expresa 

una forma de pensamiento y acción de los individuos como "la totalidad de lo que 

aprenden, como miembros de la sociedad; una forma de vida, pensar, actuar y 

sentir''3º sino que cultura es todo el complejo que aborda desde la moral, el 

derecho, las costumbres, normas y valores adquiridos en un medio social durante 

un período histórico. 

Es importante resaltar que la cultura debe entenderse a través de un momento 

histórico. Actualmente se caracteriza por la reproducción de identidades de todo 

tipo en medio de contradicciones que pueden propiciar lo contrario (el desarraigo) 

por un mercado mundial que universaliza a su población, entonces el campo 

cultural moderno ratifica una crisis de la identidad en contra de la innovación y el 

tradicionalismo. 

'" Artículo tic SÁNCllEZ, Ulanca; ORTEGA OARCIA, Laura. El clesarrol/o de la identidad coma media 
para la parr1c:ipacián social, en TELLO PEÓN, Nelia (Compiladora). "Rediseñando el futuro: retos que 
c.x1gt•n nuevas respuestas. Ponencias de la IV Convención Internacional de Trabajo Social.H Pinza y Valdés 
l:di101cs. i\'lé.xico 1998. P<ig. 239. 
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La cultura entonces, es una esencia de la participación porque ésta se da partir de 

una similitud de creencias, costumbres y expectativas que pueden o no promover 

la movilidad social. 

La vida cotidiana de la sociedad se encuentra relacionada con la existencia de 

recursos y con aspectos culturales propios de un espacio determinado, que se 

expresan en modos de vida en la misma dinámica social. 

Agnes Héller considera que la cotidianidad está determinada por la forma de vida 

diaria y modificada especificamente, de acuerdo a la diversidad de estructuras 

económico - sociales.31 Siendo la vida cotidiana el conjunto de las actividades que 

caracterizan las reproducciones particulares creadoras de la posibilidad global y 

permanente de la reproducción social. En toda sociedad hay, pues, una vida 

cotidiana; sin ella no hay sociedad, por lo que se concluye que todo hombre, tiene 

una vida cotidiana.32 

En este sentido la cotidianidad representa la concreción de las relaciones sociales, 

y su análisis se da a partir de la recuperación de las diversas experiencias en los 

ámbitos concretos de la realidad. 

Así, la vida cotidiana también es una dimensión sociocultural de la participación 

social porque son las costumbres, tradiciones, la vida política, los valores civicos, 

morales y religiosos, las relaciones familiares, vecinales e incluso de amistad, las 

normas éticas, morales y sociales, así como el desenvolvimiento mismo del 

mercado los que determinan la forma de participación además de las condiciones 

en que se puede desenvolver una iniciativa para propiciar acciones colectivas. 

"cr. 1 IELLER, Agncs. "Historia de la vida cotidiana" Editorial Grijalbo. México DF 1985. Pág. 39. 
1icr. 11 ELLER. 1\gnes. "La Revolución de la vida cotidiana" Ediciones península. Oarcelonn. Segunda 
Edicitin. 191J4. P{1g. 9. 
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Por último, la identidad social constituye formas de vida de una sociedad 

circunscrita por el proceso histórico en el que se desarrolla, y a través de la 

comprensión y el análisis permitirá transformar a la realidad social. 

La identidad se aprecia desde dos visiones: la propia (autopercepclón33 y 

consiguiente autoconciencia identitaria34
) y la de los otros (heteropercepclón35

), 

que influya sobre la propia conciencia, identidad proviene del latin ldem, que 

significa lo mismo y expresa calidad de idéntico.36 "Las identidades sociales 

refieren procesos intersubjetivos inscritos en relaciones sociales históricamente 

situadas, por lo cual, refieren concomilantemente37
, a interacciones y 

representaciones complejas de lo individual y lo colectivo."38 

La identidad desde el punto de vista psicológico, induce un concepto de si mismo 

que permite la distinción entre individuos. Es asl, que la personalidad se constituye 

y se diferencia mediante una serie de identificaciones, que representan un proceso 

de asimilación con los otros. 

La identificación, puede ser definida desde el sentido antropológico cultural como 

un proceso que permite que un conglomerado de personas se transforme "en una 

unidad que posee determinada coherencia interna". En principio, la identificación 

está condicionada fuertemente por la cultura internalizada por cada individuo a 

través de su proceso de socialización. Esa cultura está intimamente relacionada 

con su medio y con su tiempo.39 

'' VN l'll Anexos. glos;11io dt.• 1érn111ws. 

:~ \'cr en Ant:.\os. !!losanu de t~nn!nos. 
Ver en Anexos. glosario de knnmos. 

~ 1 ' CT REC'ONDO, Circ:gnrio. "ldcntidmJ. intcgrnción y creución cultural en América Lutinu. El desafio del 
~krrnsur"" Ediciones l INESC'O/ Editorial de Belgrnno. llucnos Aires Argentina 1997. Pág. 96. 
11 Ver L'll t\11c.\os. 1..dos•mo de términos. 
" V A LENZUELA- A RC'E, José Manuel. "A la brnva ése: identidades juveniles" 2' edición, Escuela Nacional 
de Trahajo Social. Méxit.:o DF 199.7 Ptíg. 16. 
'" Op. Cit. f{ECONIJO. l'iig. 102. 
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El psicoanálisis considera a la identificación como una "reacción de transferencia 

del individuo con los sentimientos y las actitudes propias del otro.'"'º La identidad 

colectiva refiere entonces una realidad común, garantizada por el sentido de 

pertenencia. 

Como colectiva "la identidad tiene que ver con la representación que tiene un 

sujeto: aquello con lo que se identifica así mismo. Esto significa que la persona 

percibe un sentido de pertenencia a un espacio territorial, a una unidad social y 

cultural y a lazos que la vinculan con el pasado."41 

La identidad colectiva está constituida por: sistemas de creencias, actitudes y 

comportamientos transmitidos de generación a generación en un grupo, 

comunidad o pueblo detenninado. Por ello, el problema de la identidad remite a la 

cultura de cada uno de estos entornos, en cuanto a formas de comportarse, de 

vestir o de hablar, lengua, religión, pautas de conducta y conceptuales, cuestiones 

artísticas o gastronómicas, es decir, de estilos de vida colectiva propios. 

La identidad representa la posibilidad de generar procesos de participación que 

permitan afrontar las necesidades reales de la población, porque es la misma 

población la que puede redefinir un proyecto de desarrollo, lo cual repercutirá en 

su vida cotidiana. 

1.3. PROCESOS QUE GENERAN PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

Fomentar procesos de participación social implica en muchas sociedades el 

rescate de la identidad, que finalmente permitirá a la población fortalecer su 

práctica social en objetivos encaminados al desarrollo, a partir de la reflexión, el 

'" lbid. l'úg. 103 - 104. 
" lbid. l'úg. 108. 
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análisis y la identificación de problemas, a través del reconocimiento de la realidad 

para poder enfrentarla. 

Generar procesos de participación social requiere de compromiso y 

responsabilidad de la misma población, sin embargo el papel de la educación 

social es fundamental para fortalecer y generar estructuras de organización. Esta 

educación es parte de la realidad social del individuo "su formación está dada por 

el compromiso que adquieren en su comunidad y puede ser impartida en Jugares 

predeterminados o no."42 

Entonces, la educación social "es el medio por el cual la población visualiza las 

posibilidades de satisfacer sus necesidades en concreto. Supone un modelo social 

que abarca desde factores económicos hasta la concepción de sentidos, valores y 

metas de la vida.'"4 3 

Lograr que una sociedad se integre se ha convertido en la utopía de la 

modernidad, si por integración social se entiende la pertenencia de todos los 

miembros en forma activa, lo que se traduce como la pertenencia al grupo social. 

La vida cotidiana está relacionada con la organización de la vida social, siendo 

que Ja primera se ve afectada por fenómenos sociales vinculados directamente 

con la situación económica desigual provocando que gran parte de la población 

concurra, en la angustia ocasionando una alteración en la posibilidad de 

subsistencia de la integración de lo social. Existen otras dimensiones de Ja vida en 

sociedad que inciden en la integración de la sociedad, en la subjetividad de Jos 

sujetos y en las relaciones de éstos con el mundo. La cultura, son sus 

"Articulo de FLORES, Silvia; MANDUJANO, Violeta. Educaciún Social: democracia y desarrollo 
nmumitarw en AWrl'.AGA BASURTO, Carlos. (Coordinador) "Desarrollo Comunitarioº Escuela Nacional 
de Trah¡ijo Social - l!NAM. México DF, 2001. l';ig. 191. 
11 lhíd. Púgs. l lJ 1 -· l 'J2. 
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determinaciones étnicas, religiosas y de clase social, es otra de las dimensiones a 

considerar en la integración social.44 

La integración posibilita a los individuos a transitar de una situación de exclusión a 

una situación de inclusión, que permitiría entonces, la construcción de una 

sociedad integrada, en la que el sentido colectivo defina condiciones de vida 

factibles para el ejercicio de derechos sociales. 

Los procesos de integración social en la vida comunitaria, radican en el 

fortalecimiento de la identidad social de las personas, a través de la Identificación 

de elementos capaces de elaborar un proyecto de desarrollo que finalmente 

propicie el acceso a un mejor nivel de vida. Siempre que "el sistema de nonmas y 

valores, la producción de sentidos y significaciones, en que se organiza la vida 

comunitaria sean acordes con las leyes, los principios sociales, políticos, culturales 

y económicos en que la sociedad organiza su funcionamiento."45 En este sentido, 

debe existir una coincidencia que permita a los individuos la bases de su 

posibilidad real de sostener una ciudadanía plena. 

La organización social trasciende los aspectos relativos a las llamadas políticas 

sociales, y apunta a las decisiones emanadas del poder dominante 

(rnultidimensional), a los problemas de representación, así como a Ja 

reestructuración global del capitalismo, donde las imposiciones de políticas de 

ajuste y de austeridad adquieren magnitudes de explotación a que los propios 

gobiernos nacionales y el capital (sobre todo en Latinoamérica) someten a los 

pueblos, en una reedición de Ja acumulación originaria, donde la corrupción 

adquiere un papel relevante. 46 

H <T C,\STROl'\()\'O. lbqucl (Coord111ador;.1). "1troducc1tÍll en "Integración o Desintegración social en el 
1m111do del Srg/o .\.\I" Esp;1L·10 Ed1tonal Buenos Aires, 1\rgcntina, 1998. P<'1g. 8. 
~- Artii.:ulo de < iALl:NDF. Emiliano. Cn.H.\' y pcr.\pcc1;w1.\· de la i111c~rc1ción social y la salud mentar' en 
( 'ASTR< lNClVC ), Raquel. (C 'oordi1rndora). "Integración o Desintegración social en el mundo del Siglo XXI." 
Espac10 Fdllonal Buenos i\11es. Argcntirrn, J<Jl)8. Púg. 198. 
~¡, Cf. Artk_ulo de RODKÍCil IEZ VELASQUEZ, Daniel. la parlicipaciún social en la crisis po/ílica en 
TELi.O PEON, Ndia (Comp!ladura). "lkdiscfümdo d futuro: retos que exigen nuevas respuestas. Ponencias 
dl' la IV ( '011\'l"n1..·1ó11 l111errn1c1011al de Trnha.10 Social" Plaza y Valdés Editores. México, J 998. Púg. 120. 
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La organización social es un proceso inherente a Ja participación social, se refiere 

a la interacción entre dos o más individuos en función de un objeto en común, pero 

no como simple agrupación, sino que genera una base social que enmarca una 

acción colectiva. 

Es un proceso que parte de la naturaleza del mismo individuo, esto retoma el 

concepto de interacción, el hombre no sólo se promueve como individuo sino 

como un ser social, es decir, con un sentido colectivo parte de un todo llamado 

sociedad con intereses y objetivos comunes. A través de la distribución de tareas y 

roles en situaciones sociales o luchas de poder, donde el sentido colectivo es 

imprescindible para la toma de decisiones. 

Se puede definir que la organización social es la integración de dos o más 

individuos que interactúan entre sí, para alcanzar un objetivo en común que de 

respuesta a un problema o necesidad. El sentido de ser de la organización social 

es la unificación de la colectividad, la cual permite que vayan surgiendo normas y 

valores que la rijan. 

A medida que se va consolidando la organización y va respondiendo a las 

necesidades que se presentan, se da paso a la apertura de espacios que 

posibilitan la participación de otros individuos que comparten la misma 

problemática. 

La gestión social representa el invoiucramiento de la población en la ejecución de 

acciones en cuanto a la obtención de recursos y servicios institucionales. Se 

pueden concebir dos tipos de gestión: "la pública que se refiere a las prácticas 

institucionales administrativas y técnicas públicas que conciernen a la creación y 

administración de los servicios urbanos (lo público) y la gestión de la población: 
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referente a las prácticas de gestión de la población en torno al aprovisionamiento y 

consumo de estos servicios."47 

Un ideal que atribuyen los grupos del poder a la gestión social es la atención a las 

demandas públicas como la acción de administrar los recursos públicos de la 

ciudad de manera eficaz y de cara a la sociedad. Lo que implicarla el acceso a la 

información sobre los asuntos públicos, con el fin de incorporarlos en la toma de 

decisiones sobre el uso de los bienes y servicios existentes, así como los recursos 

económicos de que disponen las instituciones urbanas, en beneficio de la 

sociedad, especialmente de sus capas más desfavorecidas.48 

La gestión se da en la interrelación entre el Estado y la sociedad partiendo de 

iniciativas populares como de instancias públicas, sobre todo en cuestión de 

servicios públicos. Es decir, las prácticas populares por la gestión de los servicios 

son promovidos desde el aparato institucional público (político y administrativo), o 

por organizaciones sociales denominadas independientes de dicho aparato, 

conciernen ambos aspectos de la gestión. 

Los procesos de organización están siendo reforzados por el deterioro de las 

condiciones de vida propiciando un cuestionable fortalecimiento de la gestión 

social frente a la atención de demandas sociales, emanada por la presencia de 

partidos políticos como medio de interlocución y representatividad de la sociedad. 

Como parte del proceso de participación social, la gestión social (en sus dos 

ámbitos) pretende dar respuesta a la problemática social focalizada, bajo un 

marco normativo y estratégico tomando en cuenta las condiciones sociales, 

tecnológicas y politicas para la obtención, conjunción y potencialización de medios 

y recursos involucrando de manera activa a la población por medio de acciones de 

" Articulo de MOC'TEZUMA, !'edro y ANA YA, Elizabeth. Gestión Social en EDENSCllUTZ, Roberto. 
"Bases p;.1ra la plancación del desarrollo urbano en la Ciudad de México" Tomo I: Economía y Sociedad en la 
1\ktrt'lpuli. l/AM. rv1ig11cl Angel Porrlia, México, 1997. Pág. 76. 
I~ lhid. p. 7). 
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orientación y asesoría social para que se incorpore de una manera activa y 

comprometida en las diligencias y trámites que conduzcan al logro de objetivos en 

torno al desarrollo social. 49 

Sin embargo, en la práctica, la población se limita a la realización de trámites 

administrativos, sin cumplir con la función de la gestión que implica determinación 

y toma de decisiones en acciones que estén encaminadas al desarrollo, entonces, 

la gestión social debe propiciar la apertura de espacios que generen y consoliden 

los mecanismos de concertación entre instituciones y población. Cuando el 

involucramiento de la población en programas de atención a sus demandas, es lo 

que propiciará un mayor alcance de objetivos puesto que sé potencializan medios 

y recursos factibles para pensar en un desarrollo, por Jo que es fundamental 

consolidar estructuras reales habilitando a la población mediante acciones de 

educación social. 

Por lo tanto, el reto de la gestión debe incluir de parte de Jos actores sociales 

nuevas formas de consolidación social a través de estructuras sólidas y 

representativas de comunidades o localidades urbanas y rurales, fortaleciendo asf, 

los mecanismos de organización social generados por los propios sectores 

sociales basados en marcos socioculturales de la población. 50 

"Esta visión dinámica de Ja gestión rescata el enfoque participativo de Ja 

administración o la gestión por objetivo, elaborado desde 1954 por Peter Druker, Ja 

teoría de sistemas, Ja teoría de la organización, la teorfa del conflicto y Ja 

negociación, así como la planificación estratégica."51 

'" Artículo de RA VELO FUENTES, Angélica; TREJO YAÑEZ, Ma del Carmen La gestión social como 
/1m<·1ri11 /111ulamc11rn/ en ÍO.\' programas que /h•nl'll nmw t:fe la parth:ipac:ión social en TELLO PEÓN, Neliu 
(( '0111pif<1llura). ''Rcdiscfiando el futuro: retos que exigen nuevas respuestas. Ponencias de la IV Convención 
Internacional de Trahajo Social" Plaza y Valdés Editores. México 1998. Pág. 241. 
~u lhíd. P1.ig. 242. 
'il lhíd. Púg. 242. 
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Este enfoque parte del principio de aprovechar los recursos y realizar una gestión 

social eficiente que coadyuve a crear y fortalecer relaciones democráticas, 

involucrando a la sociedad civil en los espacios posibles para la descentralización 

y la participación de los usuarios, en donde esencialmente se promuevan acciones 

consideradas como básicas de la gestión social son la asesoría, la coordinación, el 

abastecimiento y la concertación. 

Alcanzar la dimensión de liderazgo es fundamental para cualquier organización, 

pero sólo se logra si en su interior las personas que la conforman pueden ejercer 

ese liderazgo participativo, orientador, transformador, de tal manera que puedan 

contribuir al crecimiento y fortalecimiento de esa organización. 

El ser humano se desarrolla al interior de diferentes grupos y a través de múltiples 

vivencias, en donde gradualmente alcanza un nivel de madurez y estilo propio de 

interacción social; es decir, todo individuo está en capacidad de ejercitar su 

liderazgo conforme con las oportunidades que el medio le brinde.52 

El liderazgo es la oportunidad de actuar en grupos y con grupos evitando 

dependencia y a su vez desarrollando un alto compromiso. "Es concebido como el 

proceso que significa ejercer influencia sobre las actividades de un grupo 

organizado en los esfuerzos que éste realiza para definir y alcanzar objetivos." 

Siendo que el líder "es la persona que tiene influencia sobre la definición de 

objetivos del grupo y sobre las actividades para su consecución."53 

La participación debe ser un proceso que se construya paso a paso, pues tiene 

que ver con la toma de decisiones para el logro de objetivos, aunado al 

compromiso y responsabilidad de los individuos para con su grupo, movimiento u 

organización. Tiene que ver con la viabilidad si se puede o no hacer, que impacto, 

obstáculo a las acciones como pueden ser sorteadas, superadas y ver como 

"l'Al<llO MARTÍNEZ. Luz l'alricia; ARTEAGA URQUIJO, Palriciu. "Geslión social del lalento humano" 
< irupo l'.ditnnal Lumen. Buenos Aires - México 2001. Poíg. 71. 
"Op. Cit. ESl'INOZA l'iig. 122 y l 2J. 
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puede ser viable a lo que se le puede presentar. Situar alternativas en un contexto: 

tipo de viabilidad política, legal, financiera, sociocultural. "El tomar parte o no en la 

adopción de decisiones es el indicador más importante y riguroso para conocer el 

grado de participación."54 

1. 4. EXPRESIONES DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

La participación social en la realidad social es expresada de acuerdo a las 

diversas perspectivas de los actores sociales. Es asi, que existen diferentes 

interpretaciones que explican varios autores, y aunque la participación social es 

una manifestación de la sociedad, existen diversos tipos y formas de participación, 

entendiéndose como tipo al nombre que le asigna cada grupo social de acuerdo a 

sus caracteristicas propias, y la forma, se refiere a cómo se lleva a cabo la 

participación, "las formas ... aparecen en ciertos momentos, o bien en situaciones 

de crisis económicas o sociales." 55 

1. 4.1. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

A partir de la reforma del Estado y la pronunciación de un federalismo, el gobierno 

federal transfiere recursos a los gobiernos locales como un deslinde de 

responsabilidades y no necesariamente como una tendencia a la democratización 

promotora del desarrollo. 

Los procesos de descentralización56 y desconcentración57 "que se siguen con 

mayor o menor intensidad según los paises, tropiezan con la dificultad de 

concertar cabalmente los niveles de gobierno, la sociedad politlca y la sociedad 

"Op. Cil. SÁNCllEZ ALONSO. Pi1g. 35. 
"Op. Cit. CllÁVEZ CARAPIA. Julia; QUINTANA GUERRA, Luis René. Pág. 15. 
'

11 Ver l'll Anc.xos. glosario de términos. 
'

7 
vl'f" Cll AllC.'l(OS, glosa110 de términos. 
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civil. Además, corren el riesgo de no garantizar necesariamente la 

democratización ni una mayor participación popular, en condiciones de 

duplicaciones ele gasto, al no desmantelarse el poder central."58 

En este contexto, la pronunciación de nuevas organizaciones gira en torno a la 

participación como elemento de una plena democracia exigiendo los derechos 

ciudadanos. 

Los ciudadanos, de acuerdo al articulo 34 de Ja Constitución Polltica Mexicana, 

son todos los "varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, 

además, los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años, y tener un modo 

honesto de vivir."59 Entonces, la ciudadanla es un estatus en el que se concede a 

los miembros de pleno derecho de la nación. Sus beneficiarios se suponen iguales 

en cuanto a los derechos y obligaciones que implica. 

Se reconocen como prerrogativas del ciudadano entre otras a: "votar en las 

elecciones populares; poder ser votado para todos los cargos de elección popular, 

y nombrado para cualquier otro empleo o comisión teniendo las calidades que 

establezca la ley; asociarse individual y libremente para tornar parte en forma 

pacifica en los asuntos pollticos del pais."60 

En este sentido Ziccardi alude a la participación ciudadana la relación que existe 

entre los individuos y el Estado, que pone en juego el carácter público de la 

actividad estatal.61 

Esta forma de participación tiene una relación directa con la institucionalización62 

establecida desde la Constitución ya que se establecen instancias y mecanismos 

'~ N;.11..:inncs Unidas. CEPAL. uSociedad Civil y Desarrollo Social en Centroamérica. Experiencias de 
p;1rticipaciún activa de la población parn supernr lu pobreza" 1997. Púg. l 1. 
''' Articulo 34 de la "Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos" IFE, México, D.F. 2000. Pág. 
J6. 
''º lhíd. l'úg. 36. 
"' Op. C'it. Zlt'CARDI, Alicia. l'ág. 29. 
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que propician la subordinación a la "representación corporativa generando un 

excesivo burocratismo y un alto grado de discrecionalidad en los procesos de 

toma de decisiones"63 que tienen un impacto directo en el ejercicio de la 

democracia. 

La participación ciudadana, refiere a la intervención de Jos habitantes de un ámbito 

local en las actividades públicas de acuerdo a intereses particulares. Para lograr 

objetivos comunes deben generarse compromisos y condiciones institucionales 

donde la deliberación pública y la interacción social, Ja aceptación y el respeto por 

el pluralismo ideológicos se conviertan en prácticas de Ja democracia dándose una 

relación directa entre autoridades y ciudadanos. 64 

Para Ziccardi ejercer una plena participación ciudadana se explica en las 

siguientes formas de acuerdo a su práctica: 

Participación institucionalizada: está reglamentada para que la cludadanla 

participe en los procesos decisorios del gobierno local. 

Participación no institucionalizada: participación informal o formal no 

reglamentada. 

Participación autónoma: es aquella en Ja que la ciudadanía participa a 

través de algún tipo de asociación no gubernamental que, aunque participe 

en instancias de gobierno, no depende ni es controlada por éste. 

Participación clientelistica: es aquella en la que la autoridad y los individuos 

o grupos se relacionan a través de un intercambio de favores o cosas. 

Participación incluyente o equitativa: es aquella en la que se promueve la 

participación de toda la ciudadanía, independientemente de la pertenencia 

o identidad partidaria, religiosa o de clase social.65 

'•! Ver en Anexos, glosario de términos. 
1

" lhid. P:.ig. JO. 
''~ lhíd. Púg. J2 -- JJ. l'lltiéndase por intereses par1icularcs como comunes de un gnipo y no a un nivel 
111di\·ulu<1I. 
,,, lhid. l'úg. Jú. 
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Siendo la participación ciudadana una relación con autoridades, éstas pueden o 

no promoverla cuando: 

Existen mecanismos de consulta a toda la población o la parte interesada 

cuando esto es pertinente. 

Esas formas de consulta son adecuadas al tipo de población con Ja que 

esos funcionarios se relacionan en el cumplimiento de sus competencias o 

atención de las demandas (asesorías con personas nombradas por Ja 

comunidad afectada, órganos consultivos, encuestas). 

Esas formas de consulta tiene un carácter Institucionalizado y no 

clientellslico. 66 

Nuria Cunill concluye respecto de Ja participación ciudadana que es un 

complemento de la democracia y no una alternativa representativa. No se trata de 

sustituir gobernantes o representantes elegidos en ningún ámbito, supone 

entonces que existen intereses que no se integran a un sistema de partidos. La 

participación tiene sentido en tanto se justifica crear nuevos mecanismos de parte 

de las autoridades, obteniendo Ja colaboración de los ciudadanos en Ja ejecución 

de algunas funciones o bien, directamente, para que se sustituya al Estado en Ja 

realización de determinadas funciones.67 

La participación ciudadana institucionalizada está constituida legalmente y, 

actualmente reconocida por la Ley de Participación Ciudadana que tiene como 

objeto "fomentar, promover, regular y establecer instrumentos que permitan Ja 

organización y funcionamiento de la participación ciudadana y su relación con Jos 

órganos de gobierno de Ja Ciudad de México."68 Es decir, establece en el marco 

de la legalidad las formas y mecanismos a los que tienen acceso los ciudadanos 

con el objeto de satisfacer sus demandas de manera organizada y oportuna. 

1
'h lhid. Púg. J7. 
"' Op. C11. CUNll.L. Nuria. Pág. 70. 
1 "~ h11p://www.asa111bJc;i.gob.rnx/princip/E-06_1htm Articulo 1u de Ju Ley de Pnrticipación Ciudadana para el 
l>i~11110 Ft..·dcrnl extraída de l;.1 pi1ginu de la Asamhle;.1 Legislativa. consullnda en mayo de 2002. 
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La principal limitante de la ley de participación ciudadana, es la subordinación a la 

propia estructura de gobierno, que supone que más que una forma de 

participación es una forma de control institucional sobre la acción ciudadana. 

Si bien la participación ciudadana incluye el concepto de ciudadano, éste se ve 

limitado, porque se establecen formas de participación que se refieren únicamente 

al lugar de residencia (como los comités vecinales). Sin embargo, todo ciudadano 

actúa en ciudad como un sujeto social que pertenece a una familia o desempeña 

un determinado trabajo. De esta forma, los comités vecinales no pueden ser el 

único o principal espacio para organizar y procesar el elevado número y la gran 

variedad de demandas de la ciudadanía. 

La participación ciudadana institucionalizada está constituida legalmente, 

estableciendo formas de participación que sirven de intermediarias entre los 

ciudadanos y los órganos de gobierno para satisfacer las demandas. La 

participación no institucionalizada se refiere a lo no contenido por la ley, en este 

caso se puede hablar de organizaciones populares no constituidas legalmente, 

que practican formas de participación de acuerdo a demandas conjuntas de un 

sector. 

Diseñar una participación ciudadana institucionalizada y autónoma que clarifique 

en la normatividad y la legalidad, requiere de la gestión urbana como base para la 

construcción de una gobernabilidad democrática, una participación ciudadana 

diferente pero complementaria de la participación política, comunitaria, que vincule 

a gobernantes y gobernados en la tarea de construir una ciudad con mejor calidad 

de vida para sus habitantes. 

En el Distrito Federal, la eficiencia referida como el aumento en porcentajes, es el 

arma principal en los discursos políticos, por ejemplo se habla del incremento de 

la cobertura en servicios como seguridad, salud, educación, etcétera, porque ésta 

se puede contabilizar. Se manipula la información, sin considerar las condiciones 
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de los mismos, no se contempla la calidad de los servicios porque ésta no se 

puede plasmar estadísticamente, de ahí que en esta ciudad al menos las cifras 

sean sólo parte de la demagogia cotidiana. 

Se puede afirmar que mientras se conciban programas de participación ciudadana 

en términos de problemas especificos y no se adopte un enfoque muíticausal, 

multidisciplinario e integral no se podrán proponer acciones adecuadas que 

permitan recomponer o restaurar el tejido social y crear un vínculo real entre 

sociedad y autoridad. 

El concepto participación ciudadana adquiere distintas connotaciones en su 

práctica se puede entender desde una colaboración vecinal en programas donde 

intervienen con mano de obra (conocidos como programas de autoayuda), o bien 

como instrumento de legitimación para alguna decisión política. La mayoría de las 

veces eí concepto es utilizado como una forma de incorporación social en la 

resolución de intereses puntuales. En raras ocasiones se concibe como un 

instrumento de construcción de la población para la recuperación a través de un 

consenso integral y estratégico sobre las necesidades, demandas y propuestas 

que la sociedad píantea.69 

La participación ciudadana es una condición necesaria para la afirmación de la 

democracia. La existencia de ciudadanos protagónicos que se desempeñan en el 

espacio público requiere de establecer lazos de sociabilidad entre la población. 

Finalmente, la participación ciudadana debe ser un proceso de involucramiento y 

poder de decisión en las cuestiones públicas relacionadas con la gestión. Si bien 

cualquier manifestación en grupo adquiere el carácter de social, no todas tienen 

ingerencia a nivel de Estado, puesto que fa participación ciudadana se refiere a los 

r.•i BALl>ERAS CARTAliEN/\, Pnlricia y ZURITA VILLA, Rusa. la participac:i<in social c·n los gobierno.\· 
111w1ic'ipale.\·· retos para trabajo .wwill/ en TELLO PEÓN, Nclia (Compiladora). "Rediserlamlo el futuro: retos 
que c.\lgc11 IHIL'\'as rcspucsll.1s. Ponencins de la IV ( 'onvcnción lnlcrnacimrnl de Trabajo Social." Plaza y 
\'aldl·s Ed110IL'S. ML•.\it:o 11)98. P;ig. 288. 
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diversos mecanismos e instancias que posee la sociedad para incidir en las 

estructuras estatales y las polfticas públicas. Por lo tanto, el estudio de la 

participación social es el de las mediaciones entre el Estado y la sociedad. 

Las formas tradicionales y legales de esta mediación han sido los instrumentos de 

la democracia representativa y de la democracia corporativa. Es decir, el régimen 

electoral como mecanismo de acceso a las instancias representativas y las 

organizaciones del capital y del trabajo. Al lado de éstas y con no menos tradición 

han existido otros mecanismos de mediación entre la sociedad y el Estado, 

movilizaciones como paros, asonadas70
, marchas, y el levantamiento armado. 

1. 4. 2. PARTICIPACIÓN POLiTICA. 

La política es el espacio donde se toman las decisiones que tienen proyección 

social, es el ámbito de la sociedad relativo a la organización del poder, siendo la 

cultura política de una nación la distribución particular de patrones de orientación 

psicológica, hacia un conjunto específico de objetos sociales propiamente políticos 

en el campo de las relaciones de poder. 71 

Para Leonardo Tomasseta sólo tiene sentido hablar de participación si se le 

entiende ante todo como participación en el poder político.72 Siendo que el poder 

político tiene que ver con relaciones de autoridad "que un grupo consigue imponer, 

valiéndose de un ordenamiento jurídico, a todos los miembros subordinados a 

él."73 

10 Ver en Anexos. glosario de términos. 
;i lf. BENITEZ TUIZ, Adriún. La participación social para la co11str11cció11 de una nueva cultura polltica en 
,\ft;.rico L·n TELL.O PEÓN. Nclia (Compiladora). uRcdiseriando el futuro: retos que exigen nuevas respuestas. 

Pmu!11ci;1s de la IV C'unn.'llción lntcmacional de Trabajo Social." Plaza y Vnldés Editores. México 1998. 
Piig.112 
" Cf. TOMASSETA, Leonardo. Participación y Autogestión. Amorrortu editores. Buenos Aires, 1975. Póg. 
11. 
,, lhíd. l':'ig. 12 
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"La participación se mueve desde el comienzo en una realidad dualista: en el 

momento mismo en que realiza el ejercicio del poder para algunos, determina la 

subordinación de otros a ese poder." El poder históricamente lo tienen unos que 

son "pocos y los otros son los muchos" aqui surge el problema de establecer en 

que relación se sitúa la participación politica respecto de la democracia.74 

La participación desde la concepción weberiana de poder, es entendida como 

posibilidad de encontrar obediencia a cierto tipo de autoridad. La transición del 

poder general al poder político se da cuando el grupo social puede utilizar un 

aparato administrativo y un ordenamiento jurídico que le permita extender su 

autoridad a todos los miembros de una sociedad territorialmente definida. Weber 

establece una distinción entre modo político de actuar y modo de actuar 

políticamente orientado, refiriendo el primero a la acción de los grupos de poder 

que son tales por cuanto pueden recurrir necesariamente al uso de la fuerza, se 

plantean la finalidad de influir sobre la acción de un grupo politico. En este 

contexto, es claro que si entendemos por participación un modo de actuar social 

politicamente orientado, no sólo se abandona el circulo cerrado de las 

instituciones formales de poder, sino que la participación politica puede ampliarse 

a un sector mucho más amplio de posibilidades, ya que Weber le asigna como 

finalidad no sólo la aproximación de los poderes de gobierno, sino también su 

expropiación. 75 Entonces la participación politica a diferencia de la ciudadana si 

busca una reivindicación de la estructura estatal al incidir en las relaciones de 

poder. 

Para Pizzorno la participación política está expresada en el cuestionamiento del 

Estado nacional respecto a la soberanía nacional, es decir, es concebida como un 

modo de fundamentar la legitimidad.76 La política no solo debe entenderse desde 

el plano electoral sino como el medio de lucha con medios politicos contra las 

H lhid. J>úg. J J 
7

" C'il<1du por TOr-.,1ASSETA pnru explicar la participación política desde las relaciones de poder. lbid. Pág. 
15. 

1
'' lhíd. Púg. 16. 
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condiciones de desigualdad, o bien a la lucha de la clases. "La lucha de clases, al 

entrar en la esfera del Estado con el sistema de los intereses privados, corre 

continuamente el riesgo de ser integrada en el sistema politico general."77 

En un gobierno democrático la participación política puede ser entendida desde su 

concepción más simple que le da derecho a la ciudadanfa de una expresión a 

través del voto, lo cual se traduce en una forma de participación forzada, que, sin 

embargo, nunca permiten autodenominarse, porque al voto del Individuo por 

determinado partido se suman millones de otros votos, que tienen motivaciones y 

finalidades diferentes. 

Existen dos tipos de democracia la directa (democracia participativa) y la indirecta 

(democracia representativa). 78 Aunque pudiera pensarse que la participación 

directa de los ciudadanos en el poder conllevaría al progreso, esto sucede porque 

no todos pueden acceder a estas instancias y los que lo hacen no necesariamente 

jerarquizan las prioridades de sus representados. Por otro lado, la participación 

indirecta da ventaja porque permite que el poder se ejercite exclusivamente en 'la 

gestión de la cosa pública', y evita las manifestaciones radicales que pongan en 

juego la legitimidad del Estado. 

Castelazo considera a la representación política (democracia representativa) como 

un sistema electoral institucionalizado, a través del cual los ciudadanos delegan en 

personas e instituciones la capacidad de representar sus ideas e intereses y 

actuar en su nombre; también, es un ejercicio que permite el relevo en los mandos 

políticos y gubernamentales de una manera pacífica y civilizada.79 

La democracia directa o bien participativa junto con mecanismos e instancias que 

poseen los ciudadanos y las comunidades para incidir en las estructuras estatales 

y las políticas públicas, pueden hacerlo sin requerir necesariamente de la 

"lbid. l'i1g. 18. 
~.~ lhid. Púg. 23 . 
. ,, Op. Cit. CASTEi.AZO Pág. 27. 
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representación partidista. Se diferencia de la democracia representativa (indirecta 

para Tomasseta) en cuanto al procedimiento en que la primera está regularizada 

al punto de ser un ritual periódico, mientras que la segunda es más aleatoria, pero 

también más oportuna pues invoca la intervención social según la necesidad. La 

democracia representativa se materializa en un acto (el acto electivo) y se limita a 

la elección de personas que a su vez cuentan con gran autonomía para la toma de 

decisiones públicas. La democracia participativa por su parte, invoca un proceso 

en el cual las personas están llamadas a intervenir en la ca-administración de 

políticas públicas.80 

En este contexto Sartori supone que la democracia pluralista reivindica la igualdad 

de derechos. Así, el pluralismo es el instrumento técnico - polltico más eficiente 

para contrarrestar la expansión del Estado burocrático, controlado y dirigido por 

aquellas minorías que nosotros mismos hemos contribuido a hacer elegir. 81 

El pluralismo82 es equivoco, ya que ser muchos no resuelve nada cuando no se 

sabe si es para combatirse o para entenderse. El pluralismo político 

contemporáneo, aun inspirándose en una común adhesión al ideal democrático, 

agrupa en realidad dos categorfas de demócratas: los que quieren libertad, y los 

que quieren imponer la ley.83 

Entonces, el estudio de la participación polftica se reduce al de la integración del 

ciudadano en la estructura estatal; y la acción que presupone un comportamiento 

político socialmente controlado y controlable. De acuerdo a Barbano, se puede 

examinar este comportamiento en tres contextos de diverso orden sociológico: 

1.referido a la situación de pertenencia de un individuo a un grupo (formar parte). 

2.referido a la posibilidad reconocida o reclamada de cumplir una función en la 

vida de un grupo o de una comunidad (tener parte). 3. referido a una extensa 

su Ver en Anexos, glosario de términos. 
"Op. Cit. TOMASSETJ\ Pi1g. 26 . 
. 't~ Ver en Anexos, glosario de términos. 
~ 1 lhíd. Püg. 28. 



31 

gama de acciones posibles ininterrumpidas y coherentes (tomar parte).84 El primer 

contexto expresa un status, que puede ser otorgado o adquirido; el segundo, una 

función, que puede ser pasiva o activa, y el tercero, una acción directa. El tener 

parte en un ciudadano se reduce al derecho al voto, donde se acumula su mayor 

cuota de poder. 

Con base a la postura de Barbano, Tomasseta considera tres modelos en el 

comportamiento político:85 

1º Identificación: El problema de Ja participación se resuelve mediante Ja 

identificación en un partido o grupo político donde para cada individuo es más fácil 

reconocerse en un conjunto de intereses particularistas que en los valores más 

universales expresados por el sistema. 

2° Apatia (participación por delegación). No se puede hablar de participación en el 

caso del apático, que se ha adaptado de manera ritualista lo que interesa para que 

un sistema mantenga su estabilidad es la etapa final del proceso de participación 

en la vida política, es decir, el problema del voto. Una vez cumplido el ritual del 

voto, su acción vuelve inmediatamente a la esfera de los intereses privados, 

personales, profesionales y familiares. 

3° Alienación. Anomia y alienación son las consecuencias más directas de la 

ruptura con la sociedad. Y mientras que la primera inducirá a buscar cualquier otro 

medio útil para lograr las metas asignadas por la sociedad, la segunda, 

presuponiendo la total separación tanto de los medios como de las metas, 

ofrecerá una efectiva posibilidad de autodirigir la propia socialización, en la medida 

en que sea superada la fase negativa del simple rechazo. 

114 lbíd. Púg . .JO. 
"~ Jhíd. P:'1gs. 5J a 1 OJ. 
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Por último, la participación política "es la intervención de los ciudadanos a través 

de ciertos instrumentos para lograr la materialización de los intereses de una 

comunidad política. Su contexto es la relación entre Estado y sociedad civil y se 

inspira en intereses compartidos y no en intereses individuales."86 

1. 4. 3. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. 

La cultura de participación es el fUndamento de las formas comunitarias de trabajo 

socializado que están en la base de la urbanización popular y en los cimientos de 

nuestras comunidades modemas.87 

La concepción de participación desde la comunidad nace de la implantación de 

una nueva forma de gobierno (modelo neoliberal), en el que se identifican nuevos 

focos de pobreza. Para adentrarse al tema de la participación comunitaria es 

esencial definir el concepto comunidad, para Kisnerman, la comunidad "es un 

sistema de relaciones sociales en un espacio definido, integrado en base a 

intereses y necesidades compartidas. Lo que presenta dos elementos: a) el 

espacio en el que transcurre la vida o parte de la vida de un conjunto de personas, 

y en el que se producen, b) interacciones."88 

Por su parte Marchioni, dice que "la comunidad se compone de cuatro elementos 

fundamentales de tipo estructural que son al mismo tiempo elementos de 

conocimiento de la comunidad y elementos que van a participar directamente en la 

acción comunitaria. Dichos elementos son: el territorio; la población; la demanda, 

es decir los problemas que esta población expresa y los recursos de los que se 

puede disponer."89 

"'Op. C11. RAMÍl<EZflALl.EGOS. Franklin. Púg. l'J. 
,. Op. l 'it. ~IOC'TEZUMA. Pedro y ANA YA. Elizahcth. l'i1g. 107. 
'"KISNERMAN. Natalio. ··comunidad." Colección Teoría y Práctica del Trabajo Social Tomo V. Editorial 
Jlu111:111itas, Buenos Aires Argentina 1990. Púg. 33. 
~·1 Mt\RClllONI, Marco. "Planificación social y organización <le la comunidad. Altemativas nvanzadas u la 
(.Tisis." Editorial Popular, S.A. 4•' edición. Mndrid 1989. Púgs. 69 y 70. 
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Trigueros, la define como "un conjunto de personas que viven en un área 

geográfica, con una base cultural y con fines comunes a ellos, que encuentran en 

la comunidad su medio para lograr la satisfacción de sus necesidades individuales 

y colectivas y, como factor adicional la conciencia de pertenencia a ese 

col ectivo."90 

Por lo tanto, la comunidad debe ser entendida como la población que interactúa en 

un espacio determinado y comparte una historia, marcos socioculturales que 

caracterizan a sus miembros, además identifican necesidades y problemas 

comunes a la colectividad. 

La participación en el ámbito comunitario debe ser la expresión organizada de 

necesidades socialmente determinadas por la comunidad. Y esa organización 

representativa es el vehículo de la reivindicación y la que concreta una democracia 

como control del poder por el sujeto colectivo. Se debe fortalecer el sentido de 

pertenencia de la población para potenciar su identidad e integración local, siendo 

el surgimiento de la participación un producto real de la convivencia. 

La acción comunitaria está relacionada con los niveles de calidad de vida, por lo 

que la participación es un medio de negociación de los grupos involucrados para 

lograrlo. La participación comunitaria es una forma de cooperación solidaria, 

mediante la contribución de la población de las comunidades en la atención de sus 

problemas y demandas, donde los sujetos se convierten en miembros activos en 

la búsqueda de su propio desarrollo. 

Esta forma de participación, si bien pretende el desarrollo de las comunidades de 

acuerdo al discurso político, es un medio de control social que da legitimidad a las 

actores políticos. "La pretensión de tecnificar el modelo gubernamental de la 

'"' TRIGUEIHJS, Isabel. .. Manual de prácticas de lrabajo social comunitario en el movimiento ciudadano" 
Si!!lo \ll.'i11tiu110, Madrid, Esp:.ula 1991. Pág. 5. 
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acción social se orientó asimismo a despersonalizar, desclientelizar y racionalizar 

el flujo de fondos hacia las comunidades."91 Para Cardlelli y Rosenfeld el 

comunitarismo, no constituye una alternativa que dé respuesta a las paradojas de 

los tiempos que corren. 

Lograr la participación comunitaria es un proceso complejo porque no se puede 

homogeneizar a la población, pues no son sólo miembros de una comunidad, sino 

un hombre o mujer pueden ser jóvenes, jefes de familia, desocupados, 

interesados en circunstancias propias, militantes de un partido, trabajadores de 

una institución, por tanto representan una totalidad. Es decir, interaccionan en 

infinidad de sistemas que a la vez limitan su interés y atención por los problemas 

comunitarios, siendo que el fortalecimiento de la identidad se pone en juego para 

cualquier acción colectiva. 

La participación comunitaria es una acción de cooperación, solidaridad y deseo 

constante de crecimiento y desarrollo. Se caracteriza por el compromiso 

encaminado a un fin social. Esta forma de participación no se reduce a la mera 

invitación de la población para que participe en determinados eventos, sino en 

actividades de sensibilización las cuales generan cambios de actitudes y de 

responsabilidad colectiva, que están dirigidas a resolver necesidades y problemas 

básicos.92 

La participación comunitaria es, entonces una forma en que los integrantes de 

una comunidad se interrelacionan e interaccionan en acciones conjuntas y a partir 

de la autogestión están encaminadas a resolver problemas y necesidades, por 

tanto a alcanzar su desarrollo. Esta participación propicia un mayor alcance de los 

objetivos en que se da la organización porque surgen de la misma población y 

utiliza los recursos comunitarios, lo que garantiza un impacto social. 

'" Op. Cit. CAIWELl.I y ROSENf-ELll. l'úg. 37 . 
. ,, SAINZ VILLANllEVA • .losé Luis; ORTEOA GARCIA, Laura. la importancia del re.l"ca/e de la 
nJ/idianulad en lo.\· ¡1rncc.\'O.\" de ¡mrticipacit;,1 .mc111/ en TELLO PEÓN, Nelia (Compíladom). "Rediseñando 
l'I fu111ro: n.'tos que c.\1gcn nuevas respuestas. Puncncias de la IV Convención Internacional de Trabajo 
SoL'1al" Plaza y ValdL's Editores. Mé:l(ico 1998. Púg. J54. 



TESIS CON 
FALLA DE OHIGEN 35 

Cabe dentro de la participación comunitaria todas aquellas "acciones ejecutadas 

colectivamente por los ciudadanos en la búsqueda de soluciones a las 

necesidades de su vida cotidiana, con o sin presencia del Estado, pero siempre 

encaminadas al mejoramiento comunitario."93 

1. 4. 4. PARTICIPACIÓN CIVIL. 

En medio de los procesos de reestructuración económica, que, aluden a la 

adopción de criterios propios del mercado en las actividades productivas y de 

servicios, ha surgido fuertemente el paradigma de la "Gerencia Social", que pone 

su acento en la necesidad de redefinir, también las organizaciones de la sociedad 

civil, sus perfiles y estrategias para asegurar una mayor eficiencia y eficacia en 

sus intervenciones.94 

Existe una polémica acerca de la revalorización de la sociedad civil. A partir de la 

lógica subyacente de privatización de lo social como consecuencia del 

desmantelamiento del Estado de Bienestar, hasta valorizaciones acerca del 

potencial social de las organizaciones para realizar acciones de bien común, 

activar la participación y promover actitudes democráticas y solidarias. 

Es importante hacer un paréntesis para explicar lo referente a la sociedad civil 

pues en ello se basa este tipo de participación. En un intento por buscar 

soluciones a múltiples necesidades básicas insatisfechas, los sectores populares 

(la sociedad) recurren a variadas formas de respuesta y promueven iniciativas 

heterogéneas, esta sociedad organizada, es lo que Pereyra identifica como 

"sociedad civil", como la parte organizada de la sociedad.95 

'" üp. Cil. RAMÍREZOALLEGOS. Pág. 18 
''' Op. Cil. CARDIELLI Pág. 101 
''~ Cf. PEREYRA. Carlos. "Sohre Ja democracia", Cal y Arena, México, 1990. Piig. 37 



Sin embargo, este concepto resulta confuso, puesto que Pereyra Incluye dentro de 

él a partidos políticos, cuando el concepto de sociedad civil tiene que definirse por 

su autonomia frente al Estado y al sistema polltico.96 

Al hablar de sociedad civil, se le ha dado al concepto caracteres que van desde la 

homogeneidad con que es concebido por parte de la izquierda, quien la ha visto 

como un "ente colectivo", como un "macrosujeto", llegando incluso a ser utilizado 

como una noción de pueblo, excluyendo así a los sectores empresariales, 

asociaciones profesionales, religiosas, etcétera. El concepto de sociedad civil ha 

tomado diversos matices, de acuerdo a los momentos, lugares y épocas por los 

que las perspectivas se tornan diferentes. 

Aristóteles sostiene que la sociedad civil "es la asociación Independiente y 

autosuficiente de ciudadanos, libres e iguales, constituida por el conjunto de 

normas jurídicas comunes y que tiene por finalidad el bien común."97 

Marx, definió la anatomia de la sociedad civil como: "el conjunto de las relaciones 

materiales de producción."98 Sin embargo, el concepto de Sociedad Civil va más 

allá de las relaciones materiales, puesto que intervienen además las 

interrelaciones entre sujetos, así como necesidades y demandas que no se 

reducen sólo al aspecto material, de ahi la riqueza de considerar las aportaciones 

que se van sumando al concepto. 

La percepción que tuvo Gramsci al respecto fue "que la sociedad civil constitula 

una cosa diferente a un simple conjunto de relaciones materiales, que su ser se 

expresaba mediante prácticas alojadas en otra dimensión óntica99
, en la medida 

"'' lT 01.VERA RIVERA. 1\lhcrtu J. "La Sociedad Civil, De la tcoria a la realidad", El Colegio de México: 
,\lé.\ICU D.F. 1 IJIJI), Púl!. 59 
'
17 lhid. Púg . .58. . 
"' RUlllSTEIN, Juan Carlos. "Suciedad civil y participación ciudadana" Editorial Pablo Iglesias. Madrid, 
l<}IJ...J. P:.ig. 4. 
'''

1 
VL"r l'll Anexos, glns11rio de términos. 
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en que esas prácticas se sistematizan como relaciones de poder, o sea, formando 

parte de la estructura política."10º 

Anderson, define a la sociedad civil como "un concepto práctico-indicativo, que 

engloba a todas las instituciones y mecanismos que no forman parte del Estado 

propiamente dicho."101 

Norbert Lechner, señala que al hablar de sociedad civil, se "remite también a la 

defensa de la sociedad ante la desintegración del tejido social causado por una 

modernización brutal."102 

John Hall, refiere, que "la sociedad civil ha sido resultado de la lucha por la 

ciudadanía, que ha creado nuevas identidades colectivas como nuevos espacios 

para la acción social," 103 partiendo de ello, la sociedad civil, es más que la 

autoorganización de la sociedad dirigida a la oposición al Estado, de esta manera, 

"la sociedad civil es tanto un conjunto de instituciones sociales como un "valor 

social", lo que significa una cultura publicopolitica que valora la tolerancia, el 

pluralismo y la idea de derechos." 104 Así. Hall, interpreta a la sociedad civil "como 

un conjunto de instituciones que propician una vida pública democrática, y a la vez 

como una cultura política favorable al piuralisrno.'.ios 

En los últimos veinte años, la idea de sociedad civil ha sido contemplada desde 

dos posiciones. Por un lado, a partir de los diversos movimientos sociales 

contemporáneos, por el otro, desde la perspectiva de varios escritores que fonman 

un grupo posmarxista. 

11111 lhid. Púg. -t.'i 
wi r\~l>l.::HSON. P. "Las antinomias de A. Gmrnsci" Cuadernos Políticos, núm. 13. ERA, México, 1977 Pág. 

'"' LECllNER. Norhc11 en OLVERA RIVERA, Alberto J. "La Sociedad Civil: De la Teoría a la Realidad" El 
Coll'giu de MC.\lco. México D.F. 1999. P{1g. 37. 
"" llALL, John en OLVERA RIVERA, A Iberio J. "La Sociedad Civil: De In Teoría a la Realidad" El Colegio 
de ~IC\ico. MC.,ico D.F. l 999. Púg. 45. 
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Esta situación se aprecia en países desarrollados de Occidente donde la idea de 

sociedad civil fue retomada como un mecanismo de identidad de los nuevos y 

diversos movimientos sociales, quienes buscaban ampliar su participación polltica 

más allá de las restricciones dictadas por la democracia formal. 

Aunado a ello, la aportación teórica de autores como Touraine, Habermas, Bobbío 

y Cardoso, contribuyeron a la recuperación de la idea de sociedad civil. El vínculo 

que los unia era la crítica al marxismo estructural de los sesenta. La esencia de 

los trabajos realizados por estos autores, permitieron determinar "que el concepto 

de sociedad civil puede construir el eje de una nueva forma de analizar los 

procesos de democratización de las sociedades contemporáneas que implica una 

continuidad y una ruptura con el marxismo occidental."106 

Se habla de continuidad, por el hecho de entender a la modernidad como un 

proceso de racionalización, en donde sus consecuencias sobre la vida cotidiana 

se constituyen como desintegradoras y pollticamente negativas. En cuanto a la 

ruptura, se considera a partir de la idea de aceptación por parte de las diferentes 

teorías de la sociedad civil, acerca de la inevilabilidad de la existencia de las 

instituciones sistémicas, es decir, el Estado y el mercado. Esto índica, que las 

teorías de la sociedad civil son posrevolucionarías, que no tienen que ver con la 

toma del Estado o la anulación del mercado.107 

La doble vertiente de las teorías de la sociedad civil tiene fundamento en la idea 

de que existe una tercera esfera social además del mercado y el Estado, en donde 

la democracia es posible a través de la libre asociación y sobre una base 

sociológica de interacción social. Por lo tanto, la democratización se daría a partir 

del fortalecimiento de la organización de los actores sociales y la progresividad en 

el control sobre el Estado y el mercado por parte de la sociedad. 

'"" Op. Cit. OLVERA RIVERA. l'úg.20. 
rn 7 lhíd. P{1g. 23 
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De esta manera, la sociedad· civil estaría compuesta por el conjunto de 

instituciones que definen y defienden los derechos individuales, politices y sociales 

de los ciudadanos, los cuales hacen posible su libre asociación, así como la 

posibilidad de defenderse ante la acción estratégica del poder y del mercado, de 

igual manera, la viabilidad de la intervención de la ciudadania en la operación 

misma del sistema. Por otro lado, contempla los diferentes movimientos sociales 

que de manera continua plantean principios, valores y demandas sociales, lo 

mismo que vigilan la aplicación efectiva de los derechos sociales que les han sido 

otorgados. "Así, la sociedad civil contendría un elemento institucional definido 

básicamente por la estructura de derechos de los estados de bienestar 

contemporáneos, y un elemento activo, transformador, constituido por los nuevos 

movimientos sociales." 108 

El concepto de sociedad civil ha sido entendido como el conjunto o equivalente a 

aquellas organizaciones no gubernamentales y asociaciones organizadas, que 

cuentan con cierta estabilidad en la esfera social. 

Sin embargo, este entorno en el que se ha situado a la sociedad civil que en parte 

representa cierta verdad, deja de lado a otros tipos de asociaciones ciudadanas 

que no tienen reconocimiento formal. 

Al hablar de sociedad civil, se deben contemplar ciertos aspectos de solidaridad, 

cooperación, autonomía politica, etcétera, de ahí que la sociedad civil deba estar 

enmarcada por tres elementos fundamentales. Por un lado, los derechos, los 

cuales son la esencia de la ciudadania, y la ciudadania organizada constituye una 

parte de la sociedad civil. "Por lo que, se hace necesaria y deseable la correlación 

positiva entre la presencia de una sociedad civil plenamente estructurada 

fundando su existencia en una indispensable participación ciudadana, como 

componente activo para esa configuración, por lo que sociedad civil y participación 

1
"s ARATO. A11d1c\\' en OLVERA, Albt'rlo J. ''La Sociedad Civil. Dt' la teoría a l•1 realidad" El Colegio de 

:"\IL-.\.Íl'o. ,\f(-xit.:o, l>.F. 1999. P<ig. 21. 
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ciudadana, resultan los factores que articulados entre sí, en correlación positiva, 

contribuyan para hacer de la democracia participativa una forma de vida."1º9 

De ahí proviene el segundo elemento, los ciudadanos se organizan e integran en 

grupos y asociaciones con carácter diverso, autonomla y libertad para regirse de 

la manera que más convenga a sus objetivos y metas, que respondan a 

demandas y necesidades de los diferentes sectores, ya sea campesinos, 

sindicatos, culturales, religiosos, de beneficencia, asl como los diversos 

movimientos sociales. 

Por ello, resulta complejo hablar de sociedad civil, ya que ésta es polfticamente 

plural y socialmente compleja, por lo que no se puede concebir a la sociedad civil 

como un ente homogéneo, sino más bien se debe entender a la sociedad a partir 

de la heterogeneidad marcada por la diversidad de actores, sectores, momentos, 

lugares, intereses y opiniones que la conforman, que convergen en un escenario 

en común (pudiera decirse, que la diversidad es la razón de ser de la sociedad 

civil). 

Un tercer elemento, es la relativa autonomía que se maneja de la sociedad civil 

con respecto al gobierno, ya que al hablar de sociedad civil, inmediatamente se 

relaciona el concepto con la idea de actores y espacios autónomos precisamente 

del gobierno. 

Si se pretende hablar de sociedad civil, se tiene que tomar en cuenta la 

multiplicidad y pluralidad de asociaciones de toda lndole, de ahi, que la sociedad 

civil no deba considerarse como un ser único, sino que debe referirse a una 

multiplicidad de rostros y cuerpos, por ello, no se debe limitar el concepto a la idea 

de ONG, ya que éstas representan sólo un componente. De esta manera, tanto 

ciudadania, como organizaciones deben interactuar en un espacio público donde 

su autonomia prevalezca. 

"''' Op. ( '11. IHJl!ISTl'IN. l'i1g. 134. 
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Considerando las diversas posturas que giran en torno al concepto de sociedad 

civil, así como la dinámica generada por parte de los actores que interactúan en la 

cotidianidad de sus comunidades se define a la sociedad civil como: 

Todos aquellos actores que interactúan en un escenario común, que organizados 

en grupos y asociaciones de diversa índole, luchan por la consecución de 

objetivos comunes, que si bien, defienden su autonomla frente al Estado, siguen 

normas y lineamientos particulares, por lo que una sociedad civil, es una sociedad 

plural. 

Es asi, que la participación civil se refiere a los procesos de participación que 

establecen las organizaciones sociales públicas o privadas, que en su mayoría 

privilegian la idea de que los grupos en desventaja, con su apoyo, son capaces de 

generar recursos físicos, económicos y organizacionales. 

No obstante, incrementan la dependencia de los beneficiarios por ser en su 

mayoria asistenciales (dan ayuda sin promover involucramíento y responsabilidad 

de la población atendida) y clientelares (otorgando apoyos para garantizar su 

permanencia). 

"Este punto concentra fundamentalmente en las relaciones entre el Estado y la 

sociedad civil, representadas por el denominado Tercer Sector, Sector 

Independiente o No Gubernamental, frente a la comprobación de que en el actual 

contexto de políticas gubernamentales compensatorias, las organizaciones de la 

sociedad civil hoy parecen ser "redescubiertas" por el Estado, para establecer con 

ellas una suerte de sociedad para la acción socíal."110 

'"' Op, l"it. C'ARIJIEl.LI p. 86. 
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La participación civil es la forma de acción que expresa Ja sociedad civil 

principalmente en organismos sociales conformados a partir de un objetivo en 

común, estableciendo mecanismos dirigidos al beneficio de la sociedad, en donde 

la población beneficiaria no necesariamente adquiere un sentido de 

corresponsabilidad ni compromiso. 

Hoy, resulta problemático encarar politicas o programas sociales sin asumir un 

modelo mixto de trabajo entre el estado y sus servicios, el sector no 

gubernamental, las organizaciones comunitarias, actores del mundo académico, 

empresario, de la comunicación social, y del que podríamos llamar sector informal, 

constituido por la familia y las redes de parentesco y vecindad. 

1.5. FACTORES QUE LIMITAN Y OBSTACULIZAN A LA PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

"El Estado Moderno, considerado como un Estado de Derecho, tiene su raíz en la 

idea de participación."111 Sergio Ramírez plantea el surgimiento del hombre y 

ciudadano como dos nuevos personajes en Ja escena social, así como el 

reconocimiento a un sentido diferente a Ja relación entre el individuo y el poder 

formal. 

Sin embargo, esa idea de participación contemplada por el "Estado Moderno" está 

marcada por diversos factores que influyen en una expresión viciada de la 

participación, la cual se manifiesta en diversos momentos en una expresión 

particular de la actualidad, se consideran las actuales formas de organización y 

relación entre la comunidad y la autoridad como insuficientes, y en algunos casos, 

inadecuadas para responder a la dinámica social y a las expectativas generadas 

entre la ciudadanía. 

111 nARC:fA RAMll<EZ. Sergio. "Participación Ciudadana y Control Social" Editorial Miguel Ángel Pom'ia. 
~léxico, D.F. 1994, i'iig. 65. 
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Se dice, que vivimos en un país democrático, en donde se busca la igualdad entre 

los habitantes, sin embargo, resulta interesante ver hasta qué grado se puede 

hablar de dicha democracia. 

"La democracia, que etimológicamente significa "poder del pueblo", no existe en 

forma pura. Constituye una entidad dinámica que se adapta y enriquece en las 

distintas realidades que la promueven."112 

Castel azo, considera la justicia, la libertad y el bienestar social como los fines de la 

democracia. Sin embargo, en una ciudad como el D.F, es complicado hablar de 

democracia, cuando en este escenario convergen dos realidades muy distintas, en 

donde por un lado existen zonas y sectores que cuentan con oportunidades reales 

de empleo, acceso a servicios públicos de calidad, educación y cultura, y por otro, 

se aprecian zonas marginadas, con una pobreza que asfixia a quienes conviven 

cotidianamente en su entorno, donde el acceso a los servicios públicos es 

sumamente dificil. 

En este escenario de contrastes, la población descontenta alza la voz, 

demandando soluciones a sus carencias y conflictos. Por su parte, el Estado ha 

buscado proveer dichas soluciones, sin embargo, en la mayorla de los casos, 

éstas no representan la satisfacción de los demandantes. 

Al no cumplir con las exigencias de la población, se genera un clima de 

incertidumbre y falta de credibilidad, situaciones que desembocan en la renuencia 

de la población para participar en pro de su desarrollo. Además, existen diversos 

factores que contribuyen al deterioro de la disposición a la participación. 

El Estado implementa programas que son realizados sin contemplar las 

necesidades y problemas reales de aquellos para quienes fueron creados, 

'" Op. Cit. C,\STEl.AZO. l'úg. 14. 
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resultando así, ineficientes e ineficaces para la atención de la problemática que en 

teoría debería cubrirse. 

La ineficacia e ineficiencia de los programas emprendidos para atender los 

problemas sociales, y que tienen corno base la participación de la población se 

debe a diversos factores que limitan la efectibilidad de las estrategias contenidas 

en dichos programas, las cuales están encaminadas al fomento de la participación 

social. 

Los factores lirnitantes provienen de aquellos actores que irónicamente son 

quienes pugnan por lograr la participación tan anhelada. Por un lado, la 

comunidad misma corno receptora de un beneficio, por el otro, la autoridad 

correspondiente, como corresponsable para su consecución. 

La población muestra, falta de sentido de pertenencia hacia su comunidad, lo cual 

conlleva a la ausencia de acciones conjuntas que dan pauta a la Imposición del 

individualismo sobre la colectividad. Existe además falta de motivación, en cuanto 

a que las acciones emprendidas no responden a sus necesidades básicas. La 

apatía, la pasividad, el desinterés, y la falta de compromiso, limitan la presencia de 

la participación en la población. 

La apatía es algo que existe potencialmente en el ciudadano, acostumbrado a que 

otros decidan por él, por su incorporación en un esquema verticalista, aunado a 

una oferta pobre que no lo motiva a involucrarse en acciones propuestas por las 

autoridades. 

'"La pasividad, por su parte, es un mal que sufren aquellos miembros de la 

sociedad que no participan activamente, pero asumen los resultados de la acción 

politica de otros. Están informados, pero prefieren que sean otros los que trabajen 

y, peor aún, que otros decidan en su lugar."113 

l!I lhid. l';'ag. 2(1. 
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El desinterés, es una actitud que persiste en la sociedad, dicha actitud está 

basada en una rnala información. El individuo no se interesa por algo que proviene 

de la autoridad y que no tiene valor para él, siente una clara aversión; sin 

embargo, puede ser muy dinámico en otras esferas, tales como la deportiva, o la 

tecnológica. 

"La falta de compromiso social, es clásica en las sociedades urbanas modernas, 

caracterizadas por un gran sentido del individualismo y una falta de comunicación 

entre los habitantes. Por ello, el compromiso social va más allá del conocimiento 

de la problemática comunitaria; surge de una toma de conciencia colectiva, en la 

medida en que se logra abatir la apatía, la pasividad y el desinterés."114 

El abstencionismo, reduce las bases de legitimidad de un gobierno que "promueve 

la participación social". La falta de credibilidad, se suma al hecho de que los 

partidos políticos buscan la participación, a través de postulados ideológicos que 

difícilmente logran convocar a la ciudadanía, puesto que no van más allá de 

discursos demagógicos que no son llevados a la praxis, no correspondientes a la 

realidad social de la población. 

Los medios masivos de comunicación, se convierten en una limitante para la 

participación social, cuando debido a su papel de interlocutores, y al considerar su 

influencia abrumadora, emiten tal cantidad de opiniones, que acaban por nulificar 

la opinión de algunos sectores de la población, dando pie al desinterés. 

La falta de capacidad de los órganos de representación para responder de manera 

adecuada y oportuna a la población en aspectos cruciales del desarrollo. Situación 

que deriva de la falta de recursos humanos, materiales y técnicos suficientes, que 

permitan agilidad en tanto en el análisis como en la formulación de propuestas, 

limita la relación directa de los representantes con la comunidad. 

11
-t lhid. Póg. 27. 
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Un factor más, que interviene en la falta de participación, surge por parte del 

gobierno, cuando a pesar, de que "independientemente de la filiación política del 

partido en el poder, teóricamente tiene la obligación de responder al todo social. 

Sin embargo, manifiesta hacia su interior una contradicción constante, entre el 

cumplimiento cabal de las metas para las que fue creada la burocracia y las que 

persiguen los integrantes de la organización, quienes a menudo anteponen sus 

intereses y los de su fuente de trabajo a los de la comunidad. Evidentemente se 

crea una barrera entre gobernantes y gobernados, que impide se dé el proceso de 

comunicación lógico que debe existir y dificulta la eficacia en las acciones."115 

Con sus vicios e inercias, ineficacias y corruptelas, se generó un gran descontento 

en la ciudadanía que demandaba de sus autoridades la atención y resolución 

expedita de sus quejas. 

Si analizamos los programas que al respecto ha implementado el gobierno federal, 

observamos que, de fondo siguen siendo meras ventanas de atención ciudadana 

bastante ineficientes por cierto, y que no cumplen con los requisitos mínimos de 

apertura de información a la ciudadanía, ni de atención expedita a las demandas y 

propuestas ciudadanas. 

Otra constante de las políticas públicas en la esfera de participación comunitaria 

han sido las acciones de "simulación participativa" dirigidas a aminorar el 

descontento ciudadano, a mediatizar sus exigencias y a callar sus propuestas. La 

atención ciudadana en la actualidad funge como válvula de escape a través de 

"catarsis organizadas" se trata de dar cauce político a la indignación y al enojo 

ciudadano (desgastan aún más la relación gobierno y sociedad). La conjunción de 

los factores antes mencionados, propician, que más que desarrollo social, se de 

un ambiente de control social. 

11
' CASTEL.AZO, José R. "Apuntes sobre teoría de la administración pl1blica". Cuadernos de Polftica y 

Ad1111111strar1ún. l 'nlc-g10 de l.iccnciados en Ciencias Polflicas y Administración Pública. México, 1977. Págs. 
l ll-1.17. 
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La concepción del desarrollo es un tema de debate, donde diversas 

interpretaciones lo relacionan con la problemática que representa su alcance. El 

desarrollo debe ser visto a través de diferencias tanto a nivel cultural como de su 

trascendencia a partir de recursos potenciales en un territorio determinado. 

"El concepto de desarrollo que predominó en los 60 y 70 puede ser visto 

retrospectivamente como tecnocrático,"116 sin embargo, nace la idea de 'otro 

desarrollo.i 17 a partir de la movilización de diversos actores sociales. 

El desarrollo local se presenta como resultado de la adversidad social que ha 

originado la globalización, es decir, se plantea como alternativa en contraparte de 

la globalidad. Una de las principales nociones que activa la idea del desarrollo 

local, es la diversidad pero no como un progreso uniforme y universal, sino como 

un progreso lleno de especificidades regionales y locales. 

La globalización económica hace depender la riqueza de las naciones, empresas 

e individuos de movimientos de capital, de cadenas de producción y distribución y 

de unidades de gestión que se interrelacionan en el conjunto del planeta, 

socavando por lanto la especificidad de un determinado territorio como unidad de 

reproducción y consumo. La globalización de la comunicación por su parte hace 

esencial el mantenimiento de identidades culturales diferenciadas a fin de 

estimular el sentido de pertenencia cotidiana a una sociedad concreta. "En 

términos generales y económicos, el proceso de globalización tiene que ver con la 

iu. \'t.·1 t'll Am·.,os. cl11";1110 dt.• 1L·nn111os. 
11 ; "l>lnl desarrollo" st• conct.•ptualiza :i partir de la cnsis contemporúnca, por el énfasis en los obstáculos al 
dt.•sa1rollo deseado. ( 'ORACiGIO, José Luis. "'Eco110111ia Popular Urbana: Una nueva perspectiva parn el 
<ks;.1rrollt1 lrn:al''. Ct1lt't.:c1ún E:~tcns1ón, Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina 1998 Pág. 9. 
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primacía de los servicios por sobre la producción; es decir, los flujos comerciales y 

financieros son más importantes que el intercambio de mercanclas."118 

Para -Borja y Castells, lo global condiciona lo local en Ja sociedad de Ja información 

donde la articulación, entre tecnología, economía, sociedad y espacio es un 

proceso abierto, variable e interactivo. Ambos plantean la necesidad de renovar el 

papel específico de las ciudades en un mundo de urbanización generalizada,119 

proponiendo la construcción de una relación dinámica y creativa entre lo local y lo 

global. 

Lo local y lo global se complementan porque son parte de la sinergia social 120 y 

económica. Las ciudades como formas dinámicas de vida y gestión representan 

sólo una posibilidad, pues las instituciones públicas representarían un dilema entre 

lo pliblico y lo privado, el control social del desarrollo económico en beneficio de Ja 

sociedad, no debe limitar el impulso económico de la empresa privada. Ahora el 

ámbito local se convierte en estrategia de la gestión global en el área económica, 

politica y cultural. 

Se ha pronunciado en los últimos años la grandeza de lo local, los nuevos 

gobiernos reconocen la importancia de fomentar el desarrollo desde las 

comunidades locales hasta el plano nacional. Sin embargo, la polarización se ha 

apropiado de los países en desventaja y, lograr un rápido ajuste al cambio es una 

necesidad emergente. Desarrollar un gobierno local es una forma de desarrollar 

un sentido de la comunidad a través del Estado, propiciando una cooperación 

vecinal. 

11 ~ < 'uadcrno de l'icm:i:1s Sociales 114 "Par1icipación p;,1ra el Desarrollo Local I" I PROFAC. FLACSO -
COSTA Rl ICA. llS - l IC'R. San José Costa Rica 2000. p. 11. 
11 '1 La u1 h•111Í.taciú11 gc11crali1.;.1da plantea la urgcnd•1 Je illcmlcr Jos problemas urbanos y la conservación dt:I 
medio :11nhicntc <¡lll' se han agudizado por asentamientos territoriales depredadores. sin embargo, si esto se 
lngrar;.1 las suciedades tr..•ndcrían hacia la desaparición como forma lle organización social, expresión cultural y 
gestión polític¡i. La 11rhanización se rclicrc a la a11iculación espacial de población y actividades. Cf. DORJA. 
Jurdi y C/\STELLS. Manuel. "Lo local y lo global La gestión de las ciudades en la era de la información" 
raurns, Madrid. 19117, l';igs. 1 Ja 16. 

11
u \'1..·1 L'll :\nexos, glosario de términos. 
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Es así que, Monis y Hess. consideran que "el gobierno vecinal, puede basarse en 

una asamblea ele ciudadanos. dentro de una comunidad, que participan 

directamente en las decisiones. El gobierno vecinal, nos dice el sentido común. 

está más cerca de la gente y es por tanto menos susceptible a los abusos de 

poder, permitidos por el aislamiento.'" 2
' 

El gobierno local, es un nuevo acercamiento a la real democracia, haciendo 

posible el ejercicio de la ciudadanía a través de su participación en los asuntos 

locales, a medida de que cada ciudadano tenga amplio conocimiento de sus 

derechos y obligaciones. 

El objeto, del desarrollo local, es mejorar las condiciones diferenciales, siendo "el 

ámbito local donde el ejercicio de la ciudadanía tiene mayores posibilidades de ser 

efectivo. Es en el barrio, la colonia, los municipios que forman parte de la ciudad 

(área urbana), donde los individuos acceden, a bienes y servicios que conforman 

la dimensión social de la ciudadanía, que definen la calidad de vida que ofrece la 

ciudad." 122 

La gestión y autogestión o bien el involucramiento y compromiso de los actores 

locales en la construcción de un proyecto, son parte esencial del desarrollo local. 

Para Coraggio, un proyecto de desarrollo debe incluir los siguientes objetivos 

sistémicos: 1) el desarrollo de formas de vida satisfactorias para todos 

(comenzando por la satisfacción de las necesidades básicas de todos), 2) la 

sostenibilidad de tal desarrollo y 3) la preservación o aumento de la 

autodeterminación nacional, todo ello a partir del reconocimiento de intereses 

"' MOIUUS. David; llESS. Karl. "El poder del vecindario. El nuevo localismo" Colección Tecnología y 
Sociedad. Editorial Gusla\'o Glli, U.ircclona, 1978. Púg. 99. 
122 h11p://www.adohc.cnm/prndindcx/acrobal/rcadstcp.html se consulto el articulo de ZICCARDI, Alicia. las 
1·111dmles y la c11c·stitín .mcial en .. Pobreza, desigualdad social y ciudadanía. Los límites de las politicns 
~11c11ilcs t.'11 Amt~l"IGI Latma" Púg. 112. 
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particulares y consensos sobre intereses generalizables mediante métodos 

democráticos. 123 

Los gobiernos locales y regionales adquieren la responsabilidad de la gestión 

urbana (equipamiento), además de la base social de la productividad económica. 

Los estados nacionales, tienen mayores dificultades que los gobiernos locales 

para gestionar la integración de las diferencias culturales porque dichas, suelen 

expresarse en territorios determinados. 124 

El desarrollo local pone en entre dicho la capacidad de la sociedad local para 

desarrollar iniciativas mediante recursos propios, aunque la incorporación de 

tecnologías y técnicas representa una opción de crecimiento, la planificación 

estatal centralizada Jo debilita por no reconocer las diferencias de la realidad local 

o regional, pues comúnmente se planifica desde el centro, elaborando planes y 

programas de escritorio. 

2.1.1. LA IMPORTANCIA DE LO LOCAL. 

Lo local representa una alternativa, donde la participación social de la base es 

primordial en el nacimiento de un nuevo proyecto de desarrollo. Lo local no debe 

ser el retorno a formas comunitarias utópicas sino la afirmación de la diferencia, de 

la especificidad, de la individualidad de cada grupo humano particular. La 

comunidad es entonces, una representación de lo local que expresa "un sistema 

complejo que genera asociaciones entre individuos en función de determinados 

valores," 125 siendo complejo por las relaciones de poder entramadas en todo 

proceso social. 

1 ~
1 

( ·r. ( ·< lRA< iC j I< ), Josl~ l,u1s. "Ecnnomia Popular lJrbana: Una nueva perspectiva para el desarrollo local" 
< 'ok·cc1ú11 Extt.•ns1ú11. t ,111ivcrsidad Nacional <le General Sarmiento, Argentina 1998. Púg. 9. 
,., CT llOIUA, Jo1d1 y C'ASTELl.S, Manuel. "Lo local y lo global La gcslión de las ciudades en la era de la 
111!i1r111a1.:1ún" ·1·;i11rus. 1\ladnd, 1997, Págs. 17 - 19. 
1
-'' ARO< 'ENA. José. "El desarrollo local un desafio contcrnponínco". CLAEll, Caracas, Venezuela, 1995. 

1';'1gs.12ylJ. 
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El concepto de comunidad pone énfasis en lo relacional (interacciones hombre -

hombre) en un espacio, donde se vive, convive y se entreteje la comunicación 

(interacciones hombre - suelo): 126 el espacio es el continente de todos los objetos 

que coexisten en un lugar o sitio, relacionados con una naturaleza geográfica. 127 

Los límites de las comunidades se fijan por criterios políticos administrativos y en 

otros casos por el azar sin tomar en cuenta la interacción social. La metodologia 

para la determinación de los limites de una comunidad fue desarrollada por el Dr. 

C. J. Galpón en la universidad de Wisconsin (1915, 1937), basándose en la 

interrelación que se establecía entre diversos servicios concentrados en un 

núcleo: comercios, bancos, iglesias, escuelas, bibliotecas, etcétera. 128 

En este sentido, cuando se habla de trabajo comunitario se hace referencia al 

sistema donde personas, plantas, animales, agua, aire y la tierra se encuentran 

intrincadamente interrelacionados, originándose un sentido de interdependencia. A 

este sistema de acción, Arocena lo denomina sistema socioterritorial, dirigido a 

identificar la base territorial y a dar respuesta a la satisfacción de las necesidades 

de la comunidad local. 129 

El territorio es pieza clave para el desarrollo, existe una relación directa entre el 

hombre y su territorio, representada por un nivel profundo de la conciencia porque 

es en ella donde quedan registrados aspectos de personalidad individual y 

colectiva, propiciando un sentido de pertenencia, que está determinado por la 

identidad que es por un lado continuidad y por el otro ruptura. La continuidad debe 

ser entendida como una acumulación cultural donde se transmiten normas y 

valores que finalmente constituyen la identidad colectiva, sin embargo esta 

i ·i. ()1 H il JEZ. Jn~l~ Alhcnn (Connl11wdor). "La intervención Comunitaria" Espacio Editorial Buenos Aires, 
\1g.t.·111111a, 2000. Púg .. IJ. 

1
:

7 
KISNERMAN, Nalaho. "Conrnnid;:td". Colección Teoría y práctica del Trabajo Social Tomo V. Editorial 

l lumanitas, Bm.·nos Aires Argentina 1990. N1g. 36. 
,., Op. ('11. IJIEGUEZ. l'ág.14. 
'"•<>p. C'it. AROCl'NA. l'úg. 14. 
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acumulación se da a través de un proceso histórico en el que se pueden presentar 

rupturas o cambios que modifican la dinámica social tanto, que la Identidad puede 

disgregarse o bien fortalecerse y transformarse una vez superadas las dificultades. 

La identificación de un grupo humano con su tierra se vuelve un factor de 

desarrollo en la medida en que potencie sus mejores capacidades y Jo proyecte 

hacia el futuro, superando inercias y creando formas de movilización, es decir, el 

pasado, el presente y el proyecto no forman más que una sola realidad de 

desarrollo. 130 

Lo local se convierte en la "mejor manera de enfrentar Jo global, no como negación 

sino como afirmación de Ja diferencia. Significa reconocer Ja importancia de Ja 

diferencia en Jos procesos de desarrollo."131 

Definir lo local, nos lleva a entender su noción correlativa, es decir, Jo global pero 

no entendida como un agregado de localidades, sino que ambos construyen Jo 

social. Lo local no sólo se determina por una dimensión espacial o bien, por 

delimitación de un territorio, además obedece a estructuras políticas, 

administrativas y económicas. José Arocena, considera que la sociedad local se 

puede entender a partir de dos niveles: socioeconómico y cultural. El primero es la 

estructura económica que corresponde a la producción de la riqueza generada en 

un territorio a través de relaciones de poder que surgen de una sociedad local 

determinadas por la jerarquia social. El nivel cultural se ejemplifica por un sistema 

de valores construido a través de la historia expresado finalmente en una identidad 

colectiva. 132 

'"' t'f AROCENA define a fa identidad y al territorio como factores del desarrollo. "El desarrollo local: un 
dc:s¡ilio contempor{meo" Pógs. 23 - 25. 
'" Cuaderno de Ciencias Sociales 114 "Participación para el Desarrollo Local 1" PROFAC, FLACSO -
COSTA RICA. llS - LICR, San José Costa Rica 2000. Pág. 40. 
101 Op. Cit. AROt'ENA Pág. 20. 
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La sociedad local responde a tres dimensiones especificas: 

53 

:,. Espacial: porción de territorio delimitado en el contorno de una 

nación. 

;... Social: actividades económicas, sociales y políticas que desarrolla un 

conjunto de actores dentro de un territorio determinado. 

:.- Cultural: sistema de valores y costumbres que le confieren una 

identidad colectiva. 133 

Para alcanzar un desarrollo es primordial potenciar dichas dimensiones a través 

de iniciativas locales, que a diferencia de la planificación centralizada134 son 

generadas por actores locales de la propia sociedad local. Entonces, cabe 

cuestionar ¿qué son y dónde surgen los actores locales?, ¿el desarrollo local 

requiere de la interacción de actores locales?. Actores locales "son aquellos 

agentes que en el campo político, económico, social y cultural son portadores de 

propuestas que tienden a capitalizar las potencialidades Jocales."135 La 

organización social es finalmente un puente de conversión de sujeto a actor, es Ja 

expresión misma de la necesidad de una transformación, su acción se ubica en 

tres aspectos (de acuerdo a Fernando Barreiro); políticos - institucionales, en el 

área técnica (profesionales) y la que interesa en mayor medida a este trabajo, la 

población y sus expresiones. 

El desarrollo toma nuevas connotaciones: a escala humana, de base, 

ecodesarrollo, desarrollo autosostenido136 y autoconcentrado137 entre otros, que 

toman fuerza de las necesidades de diversos actores en su entorno. La 

preocupación por un desarrollo sostenible se vincula con la protección del 

ambiente y se relaciona con la ejecución de acciones que promuevan su 

111 Op. Cit. Ctwdcrno de Ciencias Socüilcs 114 Púg. 38. 
11

.J Ver en Anc.xos, glosario de términos. 
11

' AROCENA. JosC. "El desarrollo local un desafio contemporáneo". CLAEH, Caracas, Venezuela, 1995. 

!'l~~g.12. . . 
Vl·r en Anexos, glosano de tcrminos. 

117 
VL·r l'll Anexos, glosario dL· términos. 
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protección a la par de generar caminos en torno al crecimiento social, económico y 

político. 

Diéguez considera al área local como un sistema que Interrelaciona elementos 

naturales, económicos y socio - culturales, que debe ser base en Ja 

implementación de políticas de intervención y promoción social. 136 

Las diferencias de las localidades de la base se caracterizan por Ja discrepancia 

con el nivel global en un carácter productivo, aunado a la desigual distribución de 

recursos. El desarrollo local se puede medir a partir de "la existencia o ausencia 

de servicios, sus grados de especialización y diversificación, el acceso de Ja 

población en términos de distancia - tiempo y posibilidades económicas, son 

elementos a tener en cuenta y que están íntimamente vinculados con el tema de 

las posibilidades de implementar programas y acciones tendientes a la promoción 

comunitaria." 139 

Lo local es entonces, un área espacial con particularidades en sus recursos físicos 

y en su estructura económica, además de características propias de la población 

reflejadas por su historia y su cultura que se interrelacionan dando cabida a la 

dinámica de la comunidad. Representa, por tanto, sistemas determinados por 

relaciones de poder en proporción con la búsqueda de la identidad. 

Por ello, impulsar a los gobiernos locales en el cumplimiento de funciones 

administrativas y servicios debe dirigirse a una región que guarde cierta 

homogeneidad en cuanto a recursos, tipo de producción y diferencias histórico -

sociales. Pues como lo asevera Diéguez "el concepto de área local, incluye el 

centro o núcleo poblado y el área que interacciona con ese núcleo y cuyos 

servicios sirven a la misma."14º 

''" <Jp. < '11. IJIÉGLIEZ. Pág. 15. 
I \') lbid. p,·1g. 15. 
1 ~' 1 lhíd. Pú!-.!. 18. 
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2.1.2. ECONOMIA POPULAR: LA INICIATIVA LOCAL, CLAVE PARA EL DESARROLLO EN EL 

SIGLO XXI. 

Una nueva tendencia es la planificación 141 local como medio que promete articular 

elementos esenciales del desarrollo "las actividades experimentales e 

innovadoras, la creación de empresas, la correcta explotación de los recursos 

locales, el desarrollo de nuevos sistemas de ahorro y crédito, la organización de 

los servicios (luz, agua, saneamiento), la construcción de viviendas, suponen una 

dosis muy importante de iniciativas, es decir, de movilización del conjunto de los 

actores locales. "142 Los actores locales, son parte de la transformación 

convirtiéndose en agentes que desarrollan acciones de gestión para alcanzar un 

desarrollo. 

La planificación local está íntimamente ligada a la construcción de iniciativas 

locales, que en su escala obedecen a la cotidianidad (construcción social 

habitual), al actor social (hombre concreto), al contexto (entorno inmediato) y al 

medio ambiente (transformación de la naturaleza) que han interaccionado y se han 

integrado a través de su historia en un territorio definido por su singularidad. Es en 

este escenario, donde los actores locales distinguen sus realidades y pueden 

convertirse en protagonistas del desarrollo de sus localidades, a partir de la 

edificación de iniciativas locales como estrategias comunes al conjunto de la 

sociedad local. Dichas iniciativas no deben ser aisladas, ni individuales, ni 

grupales, sino que deben generarse bajo un sistema de negociación permanente 

entre los diversos actores que conforman la sociedad local, su articulación 

desembocaría entonces, en la creación de espacios de interlocución de las 

diferentes racionalidades. Para ello, se requiere de nuevas formas institucionales 

capaces de integrar y estimular el potencial existente en la sociedad local. 

1
"

1 Vl.'r L'll A11c.•rns. glosario de términos. 
'·" Op. í'iL AROCENA. l'ilgs. 21 -22. 
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Como experimento de nuevas fuentes de energía las acciones locales cobran 

auge tanto en el ámbito de promoción cultural con la renovación de actividades 

tradicionales, como en el ámbito socioeconómico con la introducción e innovación 

de tecnologías, apertura comercial y la propuesta que han retomado los gobiernos 

tanto a nivel local como federal del fomento a la pequeña empresa. 

La identidad de la sociedad local responde a una dinámica propia que promete 

procesos de desarrollo localmente controlados, y ésta es la única opción de 

sobrevivir para algunas comunidades, sobre todo en el área rural. La iniciativa 

local "tiene más ventajas que otras formas de acción para construir en la 

diferencia, para establecer tejidos complejos regidos por mecanismos de 

negociación, para integrar lugar de trabajo y lugar de vida, para reconocer las 

especificidades de los recursos naturales."143 De manera contraria, y característico 

de sociedades mediatizadas, el desinterés y la casi nula búsqueda de 

transformación las lleva a mantener el sentido paternalista como parte de su 

identidad. 

Entonces, ¿la expresión de la organización social económica puede ser 

considerada como actor local? Todo dependerá de las condiciones en que se 

pueda constituir como actor local, en su búsqueda de calidad, mayor flexibilidad 

organizacional, recursos humanos más calificados, articulación entre producción y 

equilibrios naturales. 

Las sociedades locales que tienen dimensiones limitadas deben construir su 

fuerza sobre la base de la diversificación, el tejido de actores locales juega un rol 

determinante, si existen grupos activos es posible negociar implantaciones 

empresariales exógenas en óptimas condiciones. 144 

'.¡ 1 lhíd. Púg. J 1. 
iu La di\'crsificac1ó11 se hace posible en la medida que In sociedad local genera actores capaces de iniciativa, 
la multiplrcaciún dl· las iniciativas es la mejor garantía para un desarrollo local autónomo. AROCENA, José. 
U dl''i;1rrollo lrn..:;il: un dt.•s:ilio cnnte111por;í11co Púg. 86. 
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Por su parte Coraggio, expresa el término economía popular (basado en una 

iniciativa doméstica) como las actividades para satisfacer necesidades a través de 

la organización formal de individuos o grupos domésticos que dependen de esa 

economía para su reproducción de la realización [ininterrumpida] de su fondo de 

trabajo. 145 En este sentido Coraggio define, la reproducción de la unidad 

doméstica como aquella que sostiene dinámicamente los niveles de calidad de 

vida alcanzados históricamente por el conjunto de sus miembros, el concepto de 

reproducción admite también una reducción del patrimonio acumulado, mientras 

sus efectos sobre la seguridad o los ingresos de la unidad no afecten dicha 

calidad. 146 

Actualmente las iniciativas locales pueden instituirse en pequeñas empresas pero 

ligados a la crisis del Estado de Bienestar y a las politicas de ajuste de las grandes 

empresas. La pequeña empresa se caracteriza generalmente por un aislamiento 

traducido en: separación del resto del sistema, presencia de la informalidad, 

dificultad para obtener un crédito formal, presencia escasa en el mercado externo, 

difícil acceso a la tecnología, complicada relación con el Estado, ausencia de 

capacitación general, irregularidades en la relación laboral, confusión empresa -

núcleo familiar y problemas de acumulación. 147 

La pequeña empresa mantiene una relación estrecha con procesos de desarrollo 

local, ya que ésta emerge de iniciativas propias de las localidades, y aunque su 

integración no siempre es posible, 148 pueden convertirse en actores locales 

dependiendo de su inserción en las redes de sociabilidad del barrio. 

Si bien, la actual realidad institucional no genera redes interinstitucionales para el 

ingreso del pequeño empresario al proceso global de desarrollo de la localidad, es 

IH Cf. CORRAUIU, José Lllls. "Economia Popular Urbana: Una nueva perspectiva para el desarrollo local." 
Colccl:ión Extensión. l inivcrsitlad Nacional de General Sarmiento, Argentina 1998. Plig. 24. 
l-H• lhíd. Púgs. 24 - 25. 
"'Op. Cit. AROCENA. f'úg. 87. 
1

-'K La realidad de las grandes ciudades es más compleja y frecuentemente tiende a situarse en el horizonte de 
1111 iÍrc.·a mctropolll;.ma. lhíd. P:'1g. R2. 
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necesario crear estructuras locales de apoyo para su desarrollo basado en la 

viabilidad de sus proyectos. Se hará necesaria entonces, Ja capacitación gerencial 

para facilitar el apoyo financiero y el conocimiento de los mercados, que vinculen 

al pequeño empresario con las tecnologías pertinentes a cada proyecto. 

En este sentido, en México el gobierno de Vicente Fox crea el Programa Nacional 

de Financiamiento al Microempresarío (PRONAFIM) a través de la Secretaría de 

Economia que tiene como objetivo: "impulsar las iniciativas productivas de los 

individuos y grupos sociales en condiciones de pobreza, mediante el fomento y 

promoción de un sistema de microfinanzas149 con Ja participación de Instituciones 

de Microfinanciamiento150 como canales para Ja distribución y ejecución del crédito 

en todas las regiones del país con especial énfasis en aquellas que registren 

mayores índices de pobreza." 151 

Sin embargo, los microcréditos 152 no se otorgan directamente a los ciudadanos 

que los requieran sino que en una revisión minuciosa, el gobierno evalúa a las 

Microfinancieras sujetas de crédito que participan en el PRONAFIM para que 

mediante ellas lleguen los recursos a los más 'pobres', actualmente se busca Ja 

integración de nuevas Microfinancieras independientemente de las que ya 

operaban en el 2002 para PRONAFJM." 

El Programa de Microcrédltos tiene como objetivo fomentar que Jos 

microempresarios de todo el país se Integren a las cadenas productivas 

vinculándoles a las pe.queñas y medianas empresas a través de microcréditos. 

q., Ver en Anexos. glosan o de térmmos. 
l\n Ver en Anc.\os, glosario de términos. 

•~ 1 http;J/www.cconomia.goh.mx/'!p=70J Se consultó la página de la Secretaría de Economía. Las 
i\1icrofína11c1cras son organizaciones e instituciones, que brindan servicios financieros (ahorro y crédito) a los 
mils pobres. Ofrecen servicios financieros sd/o a sus clientes, a través de pequeñas cuentas de ahorro, 
i11d1vid11alcs o grupales, y créditos que van de acuerdo a sus necesidades y a su situación económica. Página 
1:011s11ltada en seplicmhrc del 2002. 
1 
'! VL'1 L'll Anexos. glosario de 1érminos. 
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Por su parte, el Gobierno del Distrito Federal también apoya el financiamiento, el 

cual tiene como objetivo "fomentar Jos proyectos de negocio y de autoempleo, 

mediante el otorgamiento de microcréditos a grupos solidarios."153 La Secretaría 

de Desarrollo Económico (SEDECO) tiene a cargo el Programa de Microcréditos 

que tiene como objetivo "impulsar Ja formación y consolidación de microempresas 

y el autoempleo, mediante el otorgamiento de créditos a grupos beneficiarios, de 

población en situación de pobreza y marginación." Es importante mencionar, que 

dichos programas están dirigidos a población marginada y con indices de pobreza. 

2.2. PERSPECTIVAS Y ENFOQUES DEL DESARROLLO LOCAL. 

El desarrollo regional y local está ligado en un primer momento con un proceso de 

cambio y crecimiento que se manifiesta en diversas regiones de un país, que de 

manera conjunta dan pauta a un proceso de desarrollo nacional. 

Dicho proceso incluye tanto aspectos económicos, políticos y sociales, así como Ja 

participación diversa de sus habitantes, instituciones y empresas, de igual manera 

incluyen en él de forma determinante Jos factores de espacio y geografía, recursos 

naturales, distribución de la población, por Jo tanto, al analizar los procesos de 

desarrollo regional y local se debe hablar ele un análisis de interrelación entre cada 

región con el pais en conjunto. 

El concepto ele desarrollo regional y local es visto desde diferentes enfoques 

según el campo de planificación y promoción del desarrollo del que se trate. Por 

un lado, se toman en cuenta las relaciones entre Ja región con su polo urbano, por 

otro lado, se aprecia la importancia ele Ja distribución equilibrada de la población y 

de las actividades económicas en el espacio de Ja región. Asi mismo, hay quienes 

1 ~ 1 l11tp:/1www.scdl·co.df.goh.mx/trami1L·s/tramitcs/microcrcditos/indcx3.html Un grupo solidario es un grupo 
formado por 5 a 15 personas, que funciona como aval solidario en el otorgamiento del microcrédito. 
Información consullada en la pi1gina del Secretaría de Desarrollo Económico del Gobiemo del Distrito 
Federal. P;"1gina consultada en septiembre de 2002. 
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definen el desarrollo regional y local a partir de la ubicación óptima de industrias, 

comunicaciones y aglomeraciones urbanas en una región. Flnalmente, hay 

quienes ven el progreso considerando el desarrollo Integral de áreas y 

comunidades rurales en relación con lo urbano, es decir, con centros de población, 

industrias y servicios. 

Sin embargo, existe coincidencia en concebir al desarrollo regional y local como 

un proceso "guiado por la intervención racional a través de la planificación y 

coordinación de programas en el espacio."154 

En América Latina, el desarrollo regional y local considera cada vez más la 

necesidad de contemplar que cada pals tiene regiones con patrones particulares, 

a partir de ahí, se busca un equilibrio interno en cada región entre lo urbano y lo 

rural ó entre las condiciones económicas, sociales y culturales, o bien, entre la 

industria y la agricultura, aspectos sobre los cuales existe mayor interés dentro de 

los conceptos de desarrollo regional y local. 

Considerando que los diversos cambios y crecimientos de una región se dan en 

un sistema complejo (sociedad), que a su vez está formado por subsistemas 

(empresas, familias, asociaciones, etcétera), el desarrollo regional se ubica en un 

nivel intermedio entre un nivel macro y un nivel micro, ya que se trata de una 

región de un pais, que a su vez se integra por otras más pequeñas. 

El tiempo es otro elemento fundamental en los procesos de desarrollo regional y 

local, ya que existen diferentes factores tanto a nivel macro como a nivel micro 

que hacen que los periodos varfen según se vayan presentando las condiciones 

en los diferentes niveles. 

'" :\IODRE. Lawrcncc 11. "Enfoques de desarrollo regional y local en Centro América" UNICEF, Gualemala, 
197.>. l'úg.I. 
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El desarrollo regional y local está encaminado a Ja atención de diversas razones 

que generan problemas para Ja promoción del progreso socio-económico. Por un 

lado, se debe considerar que cada pais es diferente a Jos demás, con 

características geográficas, demográficas, de explotación y distribución de 

recursos particulares, así mismo, en Jos paises en desarrollo, se aprecia una 

dualidad entre regiones; avanzadas y atrasadas, en este sentido, el desarrollo 

regional y local busca la atención a estas características particulares, sin dejar de 

lado al país en su conjunto, para ello, se recurre a acciones específicas de 

acuerdo a las condiciones de cada área, Jo cual conlleva a un desarrollo integral. 

Una segunda razón se deriva del desempleo y marginalización, ya que se 

presentan como obstáculos para el desarrollo de un país, ante ello, Jo ideal es 

plantear Ja atención al problema tomando en cuenta un marco de referencia 

específico sobre cada una de las regiones internas, con el fin de potenciar mano 

de obra y recursos naturales así como una distribución equitativa. 

Para un cumplimiento adecuado en Ja distribución, tanto de recursos naturales 

como humanos, se debe considerar el crecimiento hacia adentro, lo cual requiere 

de infraestructura adecuada a las necesidades, por Jo que la ubicación de redes 

de comunicación, servicios, etcétera, son posibles con una planificación regional 

coordinada y eficiente en su ejecución, así mismo, como parte de dicha 

planificación, se debe abordar el problema de migración del campo a Ja ciudad, 

dado que produce diversos problemas, entre ellos, el desequilibrio demográfico en 

la región, por ello, se debe atender a partir de políticas regionales especificas, 

buscando estimular el mejor uso del espacio. 

2. 2. 1. EL NUEVO ENFOQUE POR PROCESOS Y SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN REGIONAL Y 

LOCAL. 

El enfoque por sistemas ofrece tres puntos dentro de Ja planificación regional y 

local. El primero, se refiere a entender un sistema como un conjunto de factores o 
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elementos que se relacionan entre sí y que cambian de manera constante, si uno 

de estos factores cambia, puede afectar al sistema en general. El segundo, 

expresa. que por tener un ambiente propio, es necesario delimitar los aspectos 

internos de los externos, ya que éstos pueden influir en el sistema interno. El 

tercero, manifiesta que el sistema siempre puede analizarse en cuanto a los flujos 

de insumos y productos. 

La idea de sistema ayuda a concebir una coordinación entre los elementos 

dinámicos situados en una región, lo cual va a permitir entender la necesidad de 

participación de cada uno de los sectores y grupos de la región. 

El no tomar en cuenta dicha coordinación propicia el perder de vista grandes 

problemas y posibilidades, además de que da pauta al surgimiento de conflictos 

entre organismos referentes a la consecución de objetivos, asignación de 

recursos, etcétera. 

La idea de sistema permite retomar todas las variables que componen a la región 

en su conjunto, con los pros y contras que trae consigo su interrelación. 

En el desarrollo regional y local sobresalen tres enfoques metodológicos para la 

realización de proyectos de desarrollo local. El primero "proceso de desarrollo 

preferido", presenta un espacio socio-económico en donde se interrelacionan los 

factores económicos, sociales, políticos, culturales y fisicos. El segundo enfoque 

de tipo "coordinado'', manifiesta un número de instituciones que actúan mediante 

el consumo, y el tercer enfoque propone que las acciones encaminadas a la 

promoción del desarrollo deben presentar influencia en el comportamiento de 

variables identificadas en el análisis regional, que pueden ir desde el potencial 

económico, innovación societal y distribución de poder político en el país. 

Dentro del enfoque sistemático, a nivel de micro-regiones, los programas y 

proyectos que se realizan deben Incluir a la población de la micro-región como el 
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objeto de la coordinación de todas las acciones de desarrollo, por Jo que la 

coordinación se realiza de manera inter-institucional con el fin de brindar apoyo 

directo a grupos y asociaciones populares. Asf mismo, el apoyo debe darse en 

función de las necesidades sentidas de la población además de dar cumplimiento 

a las estrategias de desarrollo establecidas en planes regionales y nacionales. 

Los programas de desarrollo local integral, pretenden dar cumplimiento a los 

siguientes objetivos dentro de una micro región: 

;... "Integración interna de la región y del pals en cuanto a su sistema de 

regiones; 

;;.. Aumento de niveles de vida en los diversos sectores sociales; 

);.. Incremento de producción y productividad de acuerdo con Jos recursos 

disponibles; 

:;.... Adecuación de las infraestructuras flsicas y socletales de Ja reglón, y 

especialmente de los servicios de apoyo para la producción agrfcola en 

áreas rurales, 

;... Coordinación de acciones entre sectores públicos y privados a través de 

la planificación; 

;... Orientación de migraciones y racionalización de asentamientos 

humanos."155 

Los programas encaminados a la promoción del desarrollo local deben contemplar 

acciones efectivas para el fortalecimiento de las instituciones locales, asociaciones 

populares y en general de todos los sectores que integran la infraestructura 

societal de la región para la que fueron creados. De esta manera, se busca 

sensibilizar a la población para su inclusión en la toma de decisiones y en la 

propia ejecución de programas sociales. 

'" lhid. Pügs. 10-11. 
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La promoción del desarrollo local dentro de un marco regionalista propone la 

delimitación de áreas minimas de planificación y desarrollo para la creación de 

infraestructuras y servicios acordes a las necesidades y al proceso de desarrollo 

(educación, salud, vivienda, transporte, producción agrícola, etcétera). Así mismo, 

se deben tomar en cuenta los aspectos geográficos y sus redes de comunicación. 

En todo proceso de desarrollo regional y local, se considera que el desarrollo debe 

ser unificado, tomándose en cuenta que en un primer momento la provisión de una 

gama de servicios socioeconómicos que garanticen la transición hacia la 

modernidad. Además pugnar por un equilibrio entre las condiciones de producción 

y de vida social, de manera que las áreas rurales o marginadas no sean víctimas 

de los centros urbanos ni de sus periferias; buscar en todo momento promover 

acciones que fomenten la organización popular y el desarrollo de instituciones 

locales a largo plazo, y con ello lograr de manera gradual la participación de todos 

los grupos y sectores de la región en los procesos de desarrollo. Y por último, la 

coordinación entre las diversas instituciones locales y regionales para establecer 

canales de comunicación entre todos los sectores. 

2.2.2. CORRIENTES TEÓRICAS. 

No existe una teoría que aborde el desarrollo local, sino teorias sobre el desarrollo 

que abordan lo local desde diferentes perspectivas. Lo local es en el 

evolucionismo un principio negativo y de resistencia, bien diferenciado de lo 

global, portador de progreso. En el historicismo, lo local es una entidad específica 

que hay que desarrollar contra lo global, portador de uniformidad. En el 

estructuralismo Jo local es un lugar de reproducción de las grandes 

contradicciones que atraviesa Jo global. 1
ó

6 

1 ~" En el estudio de lo local hay que dejar de lado tanto la apro.xinrnción nostúlgica de rescate de una identidad 
perdida, corno el l'nfoquc cvol11cionis1a que reduce lo local a un factor de resistencia al cambio, así como la 
co11ccpciún cstnu:turahsta que considera lo local como un simple lugar de reproducción de las contradicciones 
del sistema. Intentar una apro.xm1;.u.:ión de lo loc<1I supone una visión compleja del hecho social, más allá de 
las !rampas n:duccwnistas th:I C\'olucionismo, del historicismo y del estructuralismo. AROCENA, José. "El 
\IL'..;;11111110 ltH:al: u11 desafio co11te111porúne<1'' PiÍg. 50. 
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2.2.2.1. EVOLUCIONISMO. 

El desarrollo para esta corriente, es un proceso evolutivo que supone "el punto de 

llegada", este enfoque se basa en dos principios un positivo (dinámica evolutiva) 

dirigido hacia el progreso, y un negativo (los frenos a esta dinámica) los 

obstáculos que se traducen en las resistencias tradicionales de carácter local. La 

evolución universal corre el riesgo de detenerse en las puertas de lo local 

convirtiéndose en un bastión157 de resistencia que debería ser suprimido en 

nombre del progreso, del desarrollo y de la evolución.158 

El evolucionismo supone la incorporación de las localidades a las exigencias de 

los modelos en marcha, de tal manera que adopten técnicas y tecnologías 

universales aunque signifique reprimir su naturaleza singular. 

Las sociedades no responden a estas exigencias con uniformidad, las diferencias 

estructurales entre las naciones se marcan a partir del retraso, la dependencia, la 

interdependencia y la dominación. Las regiones desarrolladas o en vías de 

desarrollo representan modos de desarrollo porque no existe una vía única hacia 

el bienestar, pero esos caminos pueden representar destrucción y muerte al no 

contemplar el conocimiento de las especificidades de las diversas sociedades. 

2.2.2.2. HISTORICISMO. 

El enfoque historicista es adverso al evolucionismo, lo importante no es el punto 

de llegada sino el punto de partida, la historia es el punto de referencia 

fundamental donde el actor debe buscar propuestas hacia el futuro. La formación, 

el desarrollo y la defensa de las identidades constituyen el elemento central de 

JH Ver en Anexos, glosario de tém1inos. 
'" Op. Cit. A ROCEN A. l'<ígs. 38 - 39. 
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este enfoque "cada sociedad es única, los valores que la estructuran son únicos y 

constituyen la base de su identidad colectiva." 159 

Se acentúa la importancia .de lo local, las tendencias exógenas deben adaptarse al 

carácter endógeno de las sociedades, entonces Ja concepción del desarrollo 

partirá de las especificidades. La especificidad es un producto de la duración 

histórica, supone la existencia de sociedades con una cierta antigüedad. 

El problema de las especificidades recae en una posible abstracción del localismo 

frente al centralismo, no pone énfasis en que cada sociedad local se desarrolla al 

interior de un sistema que la condiciona y tiende a analizar el atraso de las 

regiones en términos de falta de afirmación de Ja especificidad local. 

2.2.2.3. ESTRUCTURALISMO. 

El desarrollo se concibe como un proceso sistémico cuyos componentes 

estructurales son interdependientes, por tanto no proviene de una ley evolutiva ni 

de la profundidad de un campo histórico, sino de Ja racionalidad de un sistema. El 

desarrollo se basa en Ja búsqueda de la contradicción que provocará la 

transformación misma del sistema, siendo Jo local el Jugar de reproducción de Jos 

mecanismos globales. No obstante, lo local no se puede reducir a la simple 

constatación de las contradicciones de la sociedad global, porque también es 

parte de la realidad social, posee un ser propio singular producto de las relaciones 

con su historia y su construcción socioeconómico.160 

2. 2. 3. OTRAS PERSPECTIVAS. 

Alan Touraine distingue conceptualmente modo de producción y modo de 

desarrollo, concluyendo que existe una pluralidad de modos de desarrollo. Lo 

1
'" lhid. Púg. ·D. 

1
hl

1 Jhid. P;'1g. 4<1 a :'O. 
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común y lo diverso coexisten en todo proceso de desarrollo, los actores de clase 

dirigentes que operan los modos de producción y los actores históricos o sociales 

que intervienen en el nivel de desarrollo. "La articulación entre estos dos actores 

será la clave de interpretación de las diversas vías de desarrollo y de las 

determinaciones que vienen de la común pertenencia de un modo de 

producción."161 Se debe distinguir lo que es propio de los sistemas (lo estructural) 

y las formas en que se genera en distintas situaciones históricas. 

Edgar Morin, analiza la crisis del modelo de desarrollo en términos de diferencia y 

unidad que lleva a la reflexión entre lo singular y fo universal, entre lo regional o 

local y la dimensión planetaria. Dichas relaciones se encuentran inmersas en un 

sistema globalizado, donde los medios de comunicación toman un papel esencial 

en la transmisión e intercambio de la información cuando la modernidad promete 

caminos polarizados en la que algunas sociedades locales se mueven hacia un 

crecimiento socioeconómico aunque produzca pérdida de las identidades y otras 

sociedades se dirigen al rezago o destrucción por sus especificidades desiguales. 

"La crisis de modelo de humanidad se expresa en el debilitamiento de los medios 

de control, la técnica, la ciencia, los ideales humanistas, el progreso, Ja 

racionalidad, estamos en una crisis de civilización."162 El funcionamiento de un 

sistema se da en una etapa histórica determinada y corresponde a un modelo de 

desarrollo determinado. 

El desarrollo es un proceso complejo que integra tanto la historia (cambio, 

especificidad y autonomía) como un modelo (representaciones, generalización, 

utopía) y un sistema (funcionamiento, universalidad e interdependencia). Es 

necesaria la búsqueda de lo específico en la historia local, una acción en una 

lógica sistémica y una acción sobre los sistemas de representaciones 

colectivas. 163 

11
.i lhíd. Pág. 51 

ir.
1 lhid. Púg. 52 

11
" lhíd. l'úgs. 53 - 54. 
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Es importante rescatar en este trabajo a José Arocena por el análisis sistémico 

sobre el Desarrollo Local, convirtiéndose en eje para muchos investigadores que 

retoman sus posturas acerca de lo local en relación con el desarrollo. De ahí la 

importancia de integrarlo en este trabajo pues la perspectiva de este autor 

obedece a que lo local es "un concepto relativo, una respuesta a un estado de 

sociedad, supone una definición de actor social, parte de una concepción integral 

e integradora del desarrollo y se sitúa al mismo tiempo en la afirmación de lo 

singular y de las regularidades estructurales."164 

Arocena advierte que existen adversarios de las tesis de desarrollo local en 

América Latina que establecen que las singularidades locales no resisten la 

reproducción de un sistema de dominación, pues el proceso de descentralización 

terminará por debilitar lo local al no existir barreras para la inversión transnacional. 

Dicha concepción se basa en el modelo de acumulación, el cual plantea que en un 

todo las mismas causas siempre producirán los mismos efectos. 

Por otra parte, la lógica de la contingencia pura es una lógica constructiva, es 

decir, que los procesos encaminados al desarrollo de las áreas locales son 

imprevisibles, por tanto, las causas tendrán diversos efectos de acuerdo a las 

realidades en donde se apliquen. El desarrollo entonces, no corresponde a una ley 

ni a un modelo estructurado sobre racionalidades absolutas, sino que dependerá 

del contexto de las singularidades locales. "Una sociedad local es una expresión 

singular y única pero, toda sociedad se inscribe en una realidad estructural cuyas 

lógicas de funcionamiento están presentes en cada sistema social concreto. Es 

por ello que los procesos de acumulación muestran lógicas repetitivas, que sin 

agotar la explicación de la singularidad hacen posible la definición de un marco de 

inteligibilidad global a partir del estudio de las regularidades. Pero ese estudio no 

permite conocer la forma especifica en que esas regularidades se inscriben en 

"" Op. < '11. l\ROC'El\NI\ l'ilg. 15. 



TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 69 

cada sociedad local. Para ello es necesaria una aproximación en términos de 

desarrollo local."165 

Lo local enfatiza la complejidad de la realidad social inscrita en un ámbito universal 

y especificada en Jo particular, donde todo proceso responde a la realidad 

enteramente singular con la inscripción de regularidades estructurales. 

2.3. COMPLEJIDAD DEL DESARROLLO LOCAL EN MÉXICO. 

El dilema del desarrollo local en nuestro pais corresponde a la discrepancia entre 

nacional y local, siendo la responsabilidad del Estado para el ámbito nacional el 

diseñar procesos concertados y participativos pero orientados a definir las pollticas 

y estrategias que guiarán el desarrollo nacional y; para el ámbito local se 

encamina a promover legislación que fortalezca el papel de los actores locales en 

el desarrollo, además de reconocer y fortalecer la autonomla de los gobiernos 

municipales, mediante procesos de descentralización efectivos {transferencia de 

recursos y poder de decisión sobre su territorio). 166 

El desarrollo local como proceso, con frecuencia no es considerado en la hechura 

de los programas del gobierno, generalmente es un proceso que se promueve 

desde algunos sectores no hegemónicos. 

Lo local en México se entiende a partir de los gobiernos locales, es decir a nivel de 

gobiernos municipales167 en 31 estados de la República y, en el caso del Distrito 

1 "~ lhíd. P{1g. 33. 
1r.i. Cu;ulemo de Ciencias Sociales 114 Parlicipaciim para !'I Dl'sarro//o local l PROFAC, FLACSO -
e "OSTA RICA. JJS- UCR, San José Costa Rica 2000. Pi1g. 42. 
11

'
7 l'.n México el principal rasgo Je la realidad municipal es la heterogeneidad de los 2412 municipios 

c.,ístcntcs parn 1996. ZIC'CARDI, Alicia. "Metodología de evaluación del desempeño de Jos gobiernos 
locales t.'11 ciudades mc.\icanas." Cuadcmo de Investigación. UNAM, Instituto de Investigaciones Sociales. 
MC.xico. 1997. Púg. 15. 
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Federal a nivel delegacional. En los gobiernos municipales existen formas de 

representación política de la ciudadania en los ayuntamientos, y en el Distrito 

Federal existen instancias formales de participación ciudadana, como los comités 

vecin·a1es. Es importante aclarar, que cada gobierno local conjuga diversas 

realidades, tanto municipios como delegaciones integran localidades distinguibles 

a partir de sus diferencias aunque formen parte de una misma demarcación. 

Existe un marco legal para la gestión del territorio local establecido en el articulo 

115 de la Constitución Mexicana donde se establece que "los Estados adoptarán, 

para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, 

teniendo como base su división territorial y de su organización polftica y 

administrativa el Municipio Libre."168 

Asimismo, los Municipios tienen a su cargo funciones y servicios públicos: 

;.. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus 

aguas residuales; 

)... Alumbrado público; 

;.. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 

;.. Mercados y centrales de abasto; 

;.. Panteones; 

;.. Rastro; 

;.. Calles, parques y jardines y su equipamiento urbano, 

Y Seguridad pública, en los términos del artículo 21, policía preventiva 

municipal y tránsito; 

"" Articulo 115 de la "Conslilución l'ollcica de los Eslmlos Unidos Mexicanos". IFE 2000. Págs. 103 - 104. 
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J.. Los demás que las legislaturas locales determinen según las 

condiciones territoriales y socio - económicas de los Municipios, asf 

como su capacidad administrativa y financiera. 169 

;.. Se explícita que los municipios de un mismo estado podrán coordinarse 

para hacer más eficaz la prestación de los servicios públicos. Por otra 

parte, en cuanto a las "participaciones federales relativas a los ingresos 

derivados de la prestación de servicios podrán recaudar el impuesto 

predial y de traslado, podrán administrar la hacienda local, formular, 

aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 

municipal, crear y controlar reservas territoriales y ecológicas, controlar 

el suelo otorgar licencias y permisos de construcción, además planear y 

regular el desarrollo con otros municipios, entidades federativas y la 

federación cuando dos o más centros formen una continuidad 

demográfica." 170 

:..- La situación de la Ciudad de México es aún más compleja, de acuerdo 

al artículo 44 de la Constitución Mexicana, "la Ciudad de México es el 

Distrito Federal, sede de los Poderes de la Unión y Capital de los 

Estados Unidos Mexicanos,"171 definida asl en el articulo 122 "la 

naturaleza jurídica del Distrito Federal, su gobierno está a cargo de los 

Poderes Federales y de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de 

carácter local."172 

:..- La Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, 

establece que las autoridades de las delegaciones deben cumplir con un 

amplio número de funciones vinculadas a la gestión urbana, entre las 

que se encuentran: 

11
''

1 Artículo 1 15 fracción 111 de la "Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." IF'E 2000. Págs. 
106 -- 107. 
Pn ZICC/\RIJI. Alicia. "~ktmlología de cvalum:ión del descmpcllo de los gobiernos locales en ciudades 
mexicanas." C't1~1dcrno de lnvcsligac1ún. UNAM, Instituto de Investigaciones Sociales. México, 1997. Pág. 
17. 
171 Artkulo 4" de l;i "Cnnslitudún Política de los Estados Unidos Mexicanos." IFE 2000. Pág. 44. 
11

-' 1\1tkulo 122 pnmcr p;Írrafo de la "Constituciún Política de los Estados Unidos Mexicanos ... IFE 2000 Pág. 
llío 
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,_ Expedir licencias de obras. 

,_ Otorgar licencias de conjuntos de habitaciones. 

72 

;... Prestar servicios públicos (limpia, recolección, barrido, alumbrado 

püblico). 

;.... Mejorar la vialidad, circulación y seguridad de vehículos y peatones en 

las vialidades primarias. 

;... Construir, rehabilitar y mantener escuelas, bibliotecas, museos, centros 

deportivos, parques públicos, mercados públicos, administrar centros 

sociales. 

;... Proponer y ejecutar obras tendentes a la regeneración de barrios 

deteriorados. 

;... Participar en la elaboración del programa de desarrollo del Distrito 

Federal. 

,_ Participar en programas de vivienda. 

;... Realizar recorridos periódicos, audiencias públicas y dlfusión.173 

En nuestro país los gobiernos locales fueron limitados a la prestación de servicios 

públicos por más de sesenta años. Los gobiernos municipales de oposición que 

van accediendo al poder local abren la posibilidad de pugnar por el desarrollo de 

sus regiones. Sin embargo, existen limitaciones para desempeñar este papel de 

impulsores del desarrollo, aunque algunos se vislumbran en esa dirección, otros 

se ven restringidos social, politica y económicamente, de tal manera que se deja 

en entre dicho una viable propuesta de desarrollo. 

"Los municipios, por ser instancias intermedias de poder mucho más cercanas a 

las necesidades y posibilidades de control ciudadano, constituyen un espacio 

territorial, social y politice esencial en la afirmación y enriquecimiento de esos 

'.' Op. Ct. ZIC'C 'Af{ 1 JI l';ig,. 17 ·- 18. 
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procesos." 174 Si bien se pronuncia una reforma del estado, donde el poder de los 

gobiernos locales debe traducirse en mejoras para las localidades existe un 

impedimento, "los funcionarios electos representan sólo la más pequeña capa 

superior del iceberg oficial. Las burocracias que se han establecido para tratar 

situaciones provisionales, siguen viviendo mucho después de haber desaparecido 

la razón de su existencia."175 

En los municipios mexicanos persisten obstáculos que impiden el ejercicio de sus 

funciones de manera eficiente y en la práctica de una real democracia, por lo que, 

se deben evaluar experiencias a fin de redefinir con mayor claridad el concepto de 

un buen gobierno a nivel local. El ámbito nacional asigna al municipio un papel de 

carácter central en la atención y solución de problemas sociales y el mismo 

desarrollo. 

Los gobiernos locales, cumplen con una doble dinámica tanto administrativa como 

politica de su sociedad y su territorio, caracterizándose principalmente por: 

:,. Disponer de escasos recursos frente a sus obligaciones asignadas 

constitucionalmente, además de las demandas emanadas por la propia 

ciudadanía . 

., Inexistencia de valoración social positiva respecto de los cargos del 

gobierno local y la falta de funcionarios de carrera. 

, La subordinación que tiene el gobierno municipal en relación con el 

ejecutivo. 

Ausencia de cultura polltica democrática en el ejercicio de gobierno. 176 

En el caso del Distrito Federal, la doble dinámica local - nacional produce 

sinergias políticas en estos dos niveles, "los sujetos surgidos de la dinámica local 

11
·
1 Jhíd. P;'1l!. 1 J. 

1 
·, \l<lRR~I.\. ()a\·id; llESS, Kart. .. El poder del vccindurio. El nuevo localismo" Colección Tccnologfu y 

.'-'oc1L·tl;1d. hhtonal (ius1avo fiili. Barcclona. 1978. Pi1g. 98. 
''•· Op l '11. Zln 'A IU>I l'úg. 15. 
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resultan modificados por la complejidad política de la capital federal elevando su 

potencialidad como agentes de cambio social." 117 

En el caso de México, los gobiernos locales llevan consigo un trasfondo global, 

coincidiendo con temas como federalismo, descentralización y democracia. "A los 

elementos concretos de agotamiento del modelo, se suman Jos cambios del 

paradigma económico predominante, trasladado ahora a Ja lógica del mercado y la 

critica a los costos elevados de la intervención pública en la economla. Esta visión 

se catalogó como neoliberal."178 

"El nivel de descentralización fiscal en México es un caso extremo, lo cual ha 

propiciado, entre otras razones, una debilidad estructural del municipio mexicano. 

Dicha instancia de gobierno ha sido en el presente siglo un espacio de 

subordinado a la voluntad del nivel central, sin recursos, por lo tanto sin autonomla 

propia ni capacidad de iniciativa. Un espacio de precariedad institucional."179 

Lo anterior se traduce en dificultad para alcanzar mejoras en los niveles de 

bienestar por la falta de recursos financieros que se traducen en detrimento de la 

autonomia. mala adecuación de programas a nivel local, dependencia de recursos 

extra~ para alcanzar metas, la baja recuperación a través de tarifas que repercute 

en la rendición de cuentas a la ciudadanía. 

1 
:· 1:1 cambio social se cxprl'sa de tres maneras: 1) se propician alianzas entre las expresiones políticas de 

unh:n m1cio111.ll y local, 2) el prnccso de movilización y politiz;1ció11 de fuerzas nacionales que se producen en 
l'I 1>1s1n10 Fcdl'l"al L'S as1111ilado por h1s organizaciones locales, convirtiéndose en elemento de enseñanza 
polític;i para la 1110\'ihzación y gestión de las d1slintas demandas y •1ctores y, 3) la dcnsificación del espacio 
p111ítil·o dL· la ciudad L'.\Ískntc de mudo ¡,;reciente se: rcfk-ja en la incorporación de temas y ámbitos de la vida 
~1H,;1<1I al L·;m1po pt1li11co. 
1 

.... <ir\ R< ·jt\ 1 >El. ( ºASTlf .I ,( >. Rmlnlfo. "Lus municiptos en México. Los retos ante el futuro". Grupo 
hl1tn11;il .\l1gucl /\11~cl Po111'1a. CIDE. ~ll:·.xico, D.F. llJQ'J. P;.íg. 43 
1 
"' ('A IJRl:Ro t'..f l·:Nl>C)Zi\, 1:.11riq11c (l:onrd. ). "l.os dilemas de h1s modernización municipal. Estudios sobre 

la gl· ... 11ú11 han.·1ularí;1 L'll 11111111l:1ptos urbanos de.· México." CIOE. Miguel Ángel Porrlia. México DF. 1996. 
l';i~. 3 7 
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2.4. IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL DESARROLLO LOCAL. 
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En . los últimos años se observan profundas transformaciones mundiales, 

continentales y nacionales, donde la reformulación de conceptos y proyectos de 

desarrollo así como la recomposición de naciones y alianzas internacionales, son 

pieza clave en el proceso de modernización. 

El predominio de las economías de mercado, en su concepción neoliberal, ha 

marcado los proyectos nacionales y sus procesos de apertura hacia el exterior. De 

ahi, la necesidad de crear nuevas formas que propicien un desarrollo polltico, 

económico y tecnológico que sean incluyentes de toda la población. 

Un nuevo escenario que surge a finales de los años 80 y principios de los 90 

genera espacios como estrategias de gestión para los municipios urbanos, donde 

los niveles locales de gobierno impulsan la descentralización desde abajo. Se trata 

de una dinámica de impulso e innovación empujada por los propios gobiernos 

municipales y presionada incluso por la ciudadania a través de su participación, 

basándose en el aprovechamiento de los pequeños espacios de autonomía y 

fuentes de ingresos propias, ampliando asi la presencia de gobiernos municipales, 

su capacidad de gestión de politicas y de direccionamiento del desarrollo 

municipal y urbano. 180 

De esta manera, se plantean nuevas concepciones de desarrollo basadas desde 

lo local. Como la mancomunidad que se presenta como forma operativa que 

permita mayor acción social, su competencia se orienta a la organización y gestión 

de servicios sociales; ejecución y desarrollo; detección de necesidades; 

programación y coordinación. 181 

'"' CJI'. c·11. lJJEC;Ul'Z l'úg. 20 
1 ~ 1 C'uadt•rno dt.• Cil·rlL'lilS Soci;ilcs 114 .. Participación para el Desarrollo Local I" PROFAC, FLACSO -
e ·e JST.·I R IC 'A. 1 IS 1 'C 'R, San José Cosla Ric:i 2000. 1'1íg. 46. 
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La mancomunidad se entiende en términos de promoción social, pues la sociedad 

debe desarrollarse a través de una cultura ciudadana y no prescindir de la 

responsabilidad de tomar decisiones en los problemas en que se encuentran 

involucrados. No obstante la promoción social se relaciona también con procesos 

de democratización encaminados al fortalecimiento de actores sociales que en 

coordinación con otras instancias pueden pronunciarse por un desarrollo a nivel 

local mancomunado con otras áreas homogéneas. 

"Lo local, ejercita a la población en el desarrollo de procesos participativos de 

negociación de intereses, de diseño y construcción de procesos y proyectos, 

desarrollo de capacidades y construcción de una cierta autonomfa." Lo local, 

constituye espacios estratégicos como punto de partida de proyectos inclusivos, 

aunque se pueden tejer redes de solidaridad y confianza que progresivamente 

pueden llevar a permear estructuras y lógicas que no favorecen al mismo 

desarrollo. 

El desarrollo de la comunidad se identifica con casi cualquier forma de 

mejoramiento local, el cual se logra de alguna manera con la voluntaria 

cooperación de la gente.182 Planear programas especificas requiere de fortalecer 

la comunidad, pues cada comunidad tiene diferentes necesidades en diferentes 

momentos de acuerdo a su contexto, y por tanto los procesos de participación y 

organización social se condicionan a la estructura estatal. 

Impulsar el desarrollo se entrelaza directamente con procesos de educación social 

que estimulen a la población en su propia organización, basada en un amplio 

sentido de pertenencia e integración vecinal (comunidades urbanas). Batten define 

dos clases de "vecinismo: manifiesto y latente. Define el manifiesto como una 

participación activa en las actividades sociales y de la comunidad, y el latente 

como actitudes favorables entre los vecinos, éste último es el más importante 

1 ~~ BATl'EN. T.R. "Las comunidades y su dcsnrrollo". Estudio introductorio con referencia cspl'cial a Ja zona 
lropH.:al. H 'E, Mé.xko, D.F. 1 CJ(1.,P;íg. 9. 
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porque sin él las actividades sociales y de la comunidad pueden degenerar en una 

farsa vacía." De la misma forma Batten clasifica dos tipos de personas "las 

manifiestamente sociables a quienes les gusta visitar y charlar con sus vecinos y 

que son miembros activos de los muchos grupos a los cuales se unen; las menos 

abiertamente sociables que seleccionan más sus amistades y que quieren vivir 

sus propias vidas según su manera más que vivir en Ja multitud," 183 que pueden 

impulsar o limitar e incluso exterminar acciones participativas en la búsqueda de 

un desarrollo. 

La implementación de un nuevo sistema económico contribuye a la desigualdad 

pero no sólo a nivel global, sino que en las propias localidades propicia 

individualidad en las acciones, donde los intereses comunales desaparecen a 

medida que los ideales de cooperación y ayuda mutua se desploman. Por ello, la 

convivencia vecinal debe ser un principio básico para el desarrollo, donde las 

propuestas emerjan de los mismos vecinos a fin de aplicarse a diversas 

situaciones que den lugar al cambio, disminuyendo pautas de conducta inciertas 

que debilitan el sentido de pertenencia y la comunidad puede segmentarse y 

desintegrase. La comunidad se construye a partir de su experiencia, y se debe 

afrontar una dificil realidad donde la desconfianza, falta de credibilidad y casi nulo 

sentido de pertenencia se presenta de manera común en las áreas urbanas. 

Por ello, "participación y concertación cobran mayor fuerza dentro del escenario 

nacional mientras el papel de los agentes privados en la implementación de 

programas o políticas públicas incrementa también su intensidad."184 

Sin embargo, generar procesos de organización y participación social requiere del 

reconocimiento de las diferencias que representan a cada sociedad, por ello, es 

necesario crear programas en pro del desarrollo basados en su realidad y que 

pn Op. Ci1. B/\Tll:N. T.R. P.ígs. 88 - 89. 
1 ~·1 Cil\RCÍA DEL C/\STILLO, RmJolfo. "Los mu111cipios en f\iléx1co. Los retos ante el futuro." Grupo 
Editorial Miguel Angel Porn'ia. CIDE. México, D.F. 1999 Púg. 59 
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además surjan de propuestas de la misma población. De esta manera, proponer 

estrategias y mecanismos de participación para la satisfacción y atención de 

necesidades y problemas sociales debe ser esencial en un proyecto de desa_rrollo. 
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Los contenidos que a continuación se presentan son resultado de la aplicación de 

tres estudios que se utilizaron en las colonias, Paraíso, María G. de García Ruiz, 

Mártires de Tacubaya y Bonanza, con el fin de obtener información básica para el 

diseño de estrategias y acciones que contemplaran la multidímensíonalidad de 

cada una. 

La elaboración de los diagnósticos es resultado de Ja información obtenida a 

través del acercamiento con la población de cada colonia. Cabe aclarar que se 

realizaron tres estudios para integrar un diagnóstico social por colonia que 

permitiera la elección de elementos que nos den cuenta de su dinámica social. El 

primer estudio, "sociocartográfico" permitió la identificación de la infraestructura 

con que cuentan las colonias, la ubicación de lideres y el conocimiento de los 

niveles de participación por manzana. Su importancia radica en "Ja reproducción 

gráfica de Ja estructura física de una comunidad, identificándose la infraestructura 

y equipamiento urbano, Jo que permite focalizar la carencia de servicios públicos, 

así como la localización de recursos institucionales susceptibles de potencíalízar, 

además del reconocimiento físico de estructuras de organización existentes, grado 

de influencia, así como el nivel de participación de la población por zonas."185 El 

segundo, "cotidianidad" rescata aspectos esenciales de la vida cotidiana en las 

comunidades para emprender acciones basadas en marcos socioculturales y en 

las propias especificidades de la localidad. Y, el tercero, estudio socioeconómico 

permite "conocer y explicar cuantitativamente las características sociales y 

económicas de la comunidad." 186 

Dichos estudios se realizaron con datos recabados con la población de las 

diferentes colonias teniendo como constante personas mayores de 15 años, de 

esta manera, se aplicaron 25 estudios socioeconómicos para cada colonia a 

"' CiAl.l'ANA DI' LA O .. Silvia. "'Promoción Social. Una opción metodológica. ENTS - UNAM, Plaza y 
Valdés Editores. Ml•\u:o 1 999. Púg. 1.35. 
l~I. lhid. f'¡'¡g, 125. 
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excepción de Paraíso donde se aplicaron 35, también se realizaron 25 entrevistas 

para integrar el estudio de cotidianidad por cada comunidad a excepción de 

Paraíso donde se realizaron 35 y un estudio sociocartográfico por cada 

comunidad. 

Cabe aclarar que todo proceso de organización comienza donde está la gente que 

tiene un bagaje histórico, con sus propias tradiciones, sus propios principios de 

participación, sus usos y costumbres. Por ello, es de suma importancia conocer 

los aspectos cotidianos y culturales de la comunidad. 

Es igualmente importante conocer las caracteristicas de la población de Ja colonia, 

para que de esta manera, se conozcan esas particularidades y generalidades que 

la hacen diferente a las demás. 

En este sentido, se buscó el conocimiento de la vida cotidiana de la población 

como principio básico para potenciar los marcos socioculturales, las iniciativas, los 

mecanismos de organización y participación social que existen en cada localidad 

como ejes esenciales de procesos de desarrollo local, con la finalidad de que las 

acciones y proyectos que posteriormente se propongan respondan a las 

necesidades y expectativas de cada comunidad, en donde el diseño de estrategias 

y acciones tome en cuenta el contexto político, social y cultural que se presenta en 

cada una de ellas, teniendo siempre una perspectiva integral. 

3. 1 DIAGNÓSTICO DE LA COLONIA PARAÍSO 

CARACTERÍSTICAS DE LA COLONIA 

ANTECEDENTES 

La conformación de la colonia Paraíso se inicia en la década de los 40's 

(aproximadamente). La población que dio origen a la colonia llegó por la demanda 

de vivienda, así como por la relativa cercanía que pudieran tener con sus lugares 
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de trabajo, buscaban además asegurar un patrimonio considerando que los 

terrenos fueron adquiridos a precios relativamente bajos, por formar parte de un 

ejido que al igual que la mayoria de las colonias de esta área de la delegación 

Álvaro Obregón situaba en una zona de minas. Inicialmente, la colonia no contaba 

con servicios públicos, existia un rio del cual obtenían agua, posteriormente se 

introdujeron tomas de agua colectivas. El resto de los servicios se obtuvo de 

manera paulatina mediante la organización de los vecinos que los demandaron 

ante la delegación. Actualmente la colonia cuenta con todos los servicios, e 

infraestructura aunque en algunos casos se presentan deficiencias y deterioro. 

Las instituciones existentes (iglesia, escuelas, mercado) son reconocidas por la 

comunidad, como producto del esfuerzo y organización que se presentó durante 

su conformación 

UBICACIÓN 

La colonia Paralso se ubica al poniente de la delegación Álvaro Obregón en el 

Distrito Federal, limita al Norte con la colonia El Salitrero, al Sur con la colonia 

Maria G de Garcia Ruiz, al Este con las colonias La Conchita y Molino de Santo 

Domingo y al Oeste con las colonias El Cuernito y Zenón Delgado. 

Col. Paraíso. 
Del. ;\ lv;iro Ohrcgón. 

Av. Camino rc::ilu Tuluca 

A v. l'ú lvurn 
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La colonia se encuentra formada por un total de 566 viviendas distribuidas en 22 

manzanas. Existe un total de 86 establecimientos comerciales, en los que 

destacan: las Misceláneas o tiendas de abarrotes, estética, pollería, talleres 

mecánicos, panaderías, !artillería. Además de aquellos en los que se realizan 

algunos oficios corno: hojalatería, carpintería, plomería, etcétera. Entre las 

instituciones que se ubican dentro de ella se observan: una escuela primaria, una 

escuela secundaria, una lechería, un mercado y una iglesia. 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS 

CARACTERfSTICAS DE LA POBLACIÓN 

Los primeros pobladores de la colonia, provenían principalmente de la delegación 

Álvaro Obregón, así como de algunos estados del interior de la Republica, tales 

como: Estado de México y Michoacán. 

Se observa que el rango de edad que prevalece se ubica entre los 19 y los 64 

años, lo cual se explica, por el tiempo de residencia que tiene la población en la 

colonia. 
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El tiempo de residencia en la colonia generalmente es de más de trece años. La 

población actual de la colonia se integra por las personas fundadoras y sus 

familiares, aunque a la fecha por necesidades de vivienda a costos accesibles y 

por las vías de comunicación se integran vecinos que adquieren las casas en 

renta o en venta. 

En cuanto al sexo de la población, predomina el femenino con un 50.3%, mientras 

que el masculino representa el 40.7%. 

VIVIENDA 

Los predios de la colonia están regularizadas, generalmente cuentan con 

escrituras, a excepción de un área ubicada en una pendiente, la cual por ser 

considerada de alto riesgo por su ubicación geográfica no ha sido regularizada. 

1 TESIS CON 
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Las viviendas de la colonia son propiedad en la mayoría de los casos de las 

personas que las habitan (71%) son principalmente aquellos que adquirieron sus 

terrenos desde inicios de la colonia, sin dejar de lado a quienes Jos han adquirido 

con el paso del tiempo. 

Existe un sector que habita en viviendas rentadas (16%), en vecindades y 

condominios. Por otra parte, se observa un porcentaje significativo de viviendas 

prestadas ya sea por familiares o amigos (13%). 

La distribución de las viviendas se da en la siguiente forma: de 5 cuartos (25%), de 

cuatro (23%) y 6 o más (20%). El tamaño de las viviendas responde generalmente 

a las necesidades de las familias, aunque se presentan casos donde habitan 

familias extensas reduciéndose el espacio de convivencia. Se trata de 

construcciones permanentes a partir de materiales como tabique en las paredes, 

concreto en el techo y azulejo o cemento en el piso. 

La colonia cuenta con servicios totales de agua potable el 98%, el drenaje se 

encuentra conectado en un 100% al colector y el 100% de la población cuenta 

con contrato de electricidad aunque el servicio de alumbrado público a decir de los 

habitantes es deficiente. El servicio de recolección de basura, aunque es 

proporcionado por la delegación, se considera parcial, puesto que la gente 

manifiesta su inconformidad con los recorridos que el camión recolector realiza y 

que no cubren el total de la colonia. 
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El 75% de la población cuenta con linea telefónica particular, el 35 % hace uso de 

los teléfonos públicos ubicados en las calles de la colonia. 

El Sistema de Transporte Colectivo Metro, es el que se utiliza de forma 

predominante por los habitantes de la colonia. Cabe señalar, que se ubican las 

estaciones Observatorio y Tacubaya a no más de 20 minutos de Paraíso. También 

se hace uso de microbuses, combis y autobuses que transitan en la Avenida 

Camino a Santa Fe. No obstante, existe un 16% y el 13% cuenta con auto propio o 

viaja en transporte particular (taxi) respectivamente. 

Los servicios de salud con que cuenta la población de la colonia son IMSS 36%, 

ISSSTE 16%, y el 31% recurre a un medico particular, lo que refleja que aquellos 

que no logran acceder a las instituciones publicas, se ven en la necesidad de 

recurrir al servicio privado aunque esto represente un costo mayor. 
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Las personas que habitan la colonia Paraíso, consideran que Ja educación es 

fundamental para el desarrollo del individuo. Manifiestan que debe existir equilibrio 

entre Ja educación que hay dentro del núcleo familiar y Ja escuela. Por parte de Ja 

familia se recibe una educación inicial, transmitiendo valores y habilidades, para Ja 

incorporación laboral con el fin de mejorar sus condiciones de vida. 

Se encontró que Ja escolaridad en Ja colonia distribuye de Ja siguiente manera: 

13.4% primaria completa, 11.45% primaria incompleta, 10.1% preparatoria 

completa, 9.5% preparatoria incompleta, 9.1% carrera profesional incompleta, 

8.8% secundaria incompleta, 6.9% carrera profesional completa y 5% carrera 

técnica completa. 

Prim<lria 
completa 
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Sin embargo, el grado escolar en ocasiones no está relacionado con una mayor 

remuneración del empleo, ya que a pesar de contar con una carrera profesional, la 

gente manifiesta que por falta de oportunidades se ven obligados a realizar 

actividades fuera de su área de especialización. 

En cuanto a ocupación, predominan las de empleado y ama de casa (24.4%), sin 

embargo, es una colonia en donde las ocupaciones son diversas, van desde 

obrero, comerciante, empleado doméstico, estudiantes, incluyendo a aquellos que 

son jubilados, desempleados o que no realizan ninguna actividad. 

Cabe señalar, que los comerciantes de la zona son tanto formales como 

informales, y que algunos a pesar de tener una carrera profesional, por falta de 

empleo recurrieron al comercio. 

La población considera que la familia es la base para la formación de las 

personas, ya que es desde el seno familiar se transmiten valores, que repercutirán 

en su interactuar dentro y fuera de su entorno social. 

Los padres de familia consideran importante tomar decisiones conjuntas que 

tendrán efectos significativos en cada uno de los miembros, de esta manera, los 

permisos y las obligaciones, son designados de común acuerdo sin hacer 

distinción entre hombre o mujer, aunque hay existen hogares en donde la mayor 

responsabilidad recae en la figura paterna. 
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En este sentido, el apoyo familiar se entrevé más allá de la cuestión económica, 

puesto que el apoyo emocional y moral es determinante para los hijos, las formas 

de corregir deben ir en función de una explicación para no llegar a los golpes o 

maltratos, manifestando la importancia de llegar al consenso como pareja para 

establecer normas y reglas dentro como fuera de casa, basadas en la 

permisividad y la forma estricta equilibrada. 

La población, principalmente juvenil no cree necesario casarse para formar una 

familia, sin embargo, reconoce el matrimonio como una forma de protección 

jurídica para sus hijos. La gente considera que las relaciones prematrimoniales no 

están negadas para los jóvenes, sólo que deben aceptar la responsabilidad que 

traen consigo las relaciones sexuales. Por otra parte, consideran que las 

relaciones extramaritales dañan la moral, generando en casos extremos la 

desintegración familiar. 

En la colonia predominan las familias nucleares, integradas por padre, madre e 

hijos, aunque se presentan casos de familias extensas y en menor grado familias 

compuestas. 

La población de la colonia paraíso que desempeña alguna actividad por la que 

percibe un ingreso menciona que realiza su trabajo buscando satisfacer las 

necesidades básicas de su familia, así mismo manifiesta que no deben existir 

diferencias laborales entre hombres y mujeres. El tipo de ocupación entre Jos 

habitantes es reflejo del equilibro que existe en torno a las edades, de esta 

manera se observa que el 24% son estudiantes, el 22% empleados y el 19% 

corresponde a las amas de casa. 

El salario promedio de salarios que se obtienen a nivel familiar, considerando los 

aportes de todos los miembros de la familia es de más de cinco salarios mínimos 

(38.8%), sin embargo, se debe considerar que hay familias con menos integrantes 
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o en las que el aporte al gasto recae sólo en el padre o la madre, por lo que 

algunas perciben dos salarios mínimos (20%), tres salarios mínimos (8.5%) y un 

8% corresponde a 4 y 5 salarios mínimos. 

De los salarios percibidos, se destina una parte para gastos como: de 

mantenimiento a la vivienda, pago de servicios, etcétera, por lo que el aporte al 

ingreso familiar destinado a cubrir las necesidades básicas es de dos salarlos 

mínimos (33%) dependiendo del tamaño y necesidades de la familia. 

Los habitantes de la colonia, cuentan con empleo de planta (33%), sin embargo, 

algunos manifiestan que debido a la falta de fuentes de empleo y a los bajos 

salarios, realizan actividades por su cuenta (25.9%) principalmente relacionadas 

con el comercio informal. La población que tiene un trabajo de base representa el 

17.6%. 
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Dentro de los espacios en los que laboran la iniciativa privada representa un 

42.6%, en el área de comercio un 34.3% y en el gobierno con un 20.5%. 

El tiempo libre se destina a diferentes actividades, pero todas ellas realizadas 

generalmente de forma individual y de manera aislada, de esta manera, 

provocando una pérdida de convivencia en el núcleo familiar y en el entorno local. 

PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN SOCIAL 

Los vecinos de la colonia se conocen entre sí, llevan una relación que aunque es 

cordial no es profunda. En algunas manzanas se puede observar que esta relación 



TESIS CON J. 

FALLA DE ORIQ~!~ 
IJ( 

es más profunda debido al tiempo que llevan de conocerse. Cuando existe algún 

problema las reacciones son variadas debido a que si éste afecta a varios colonos 

se buscan formas para organizarse y resolverlo, pero si el perjuicio no es 

generalizado se mantiene la indiferencia ante los sucesos. 

Comúnmente los vecinos se enteran de lo que ocurre en otras calles, por puntos 

de reunión como lo son comercios, tiendas de abarrotes, estética, pollerfa, 

mercado, panadería, donde pueden encontrarse casualmente y conversar de 

manera personal con los vecinos. 

La relación vecinal actual es de respeto, limitándose al saludo, algunos 

manifestaron una amistad estrecha pues han pasado la mayorla de su vida en la 

colonia y en algunos casos, son los hijos y nietos de los primeros pobladores 

quienes forman estos lazos de amistad. Sin embargo, la solidaridad que se 

mostraba en los inicios de la colonia se ha ido perdiendo debido a intereses 

individuales. En un primer momento se desempeñaban actividades que 

fomentaban la integración de la colonia, actualmente se realizan a nivel familiar, 

de esta manera, las celebraciones religiosas y cívicas como el 15 de septiembre, 

12 de diciembre y el festejo del santo patrono de la colonia se dan en el seno de la 

familia o por calle en el mejor de los casos, donde los vecinos más allegados se 

reúnen principalmente en la iglesia y altares para dedicarles rosarios o mañanitas 

a la Virgen de Guadalupe ocasión en que la gente se organiza adornando las 

calles o cooperando económica y físicamente para la realización del evento. 

En la colonia existen varias organizaciones como son el nuevo consejo de 

organizaciones populares, el cual organiza eventos deportivos y otras actividades: 

el comité vecinal conformado por vecinos de la misma colonia. cabe mencionar, 

que aunque la población señaló la existencia de estas estructuras de organización, 

no identifica claramente a los miembros pues señalan que están en constante 

cambio, hecho que repercute en la percepción de la población. Existen además 
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organizaciones religiosas ubicadas en la escuela pastoral y en el grupo de oración 

de la iglesia. 

Con respecto a las preferencias políticas, éstas se dirigen principalmente hacia el 

PRO, PRI y PAN debido a que son los partidos que tienen mayor presencia y 

reconocimiento de los habitantes, es importante mencionar, existen disputas entre 

lideres locales formales e informales a causa de posturas partidistas lo que se 

refleja en la falta de un proyecto de bienestar común, sectorizándose la acción a 

sus propios grupos. Existen también organizaciones vecinales que se caracterizan 

por ser informales y esporádicas que surgen ante las problemáticas de la colonia. 

Ante la problemática que se presenta en la colonia, la delegación ha realizado 

algunas acciones, sin embargo la gente manifiesta descontento, ya que 

consideran que realmente no dan atención a lo que realmente les afecta, la 

sustitución de banquetas que a decir de los vecinos no son prioritarias, además de 

que se genera cascajo que no levanta el servicio de limpia, en contraste, se ha 

dejado de dar mantenimiento a otras áreas como son alumbrado público, drenaje, 

seguridad o conservación de áreas verdes. 

Debido a que la población considera que no se atiende la problemática prioritaria y 

que no se toma en cuenta sus necesidades reales, prevalecen entre los habitantes 

la apatia y el desinterés al momento de realizar tareas en grupo, por lo que se 

atienden los problemas de manera individual, aunque éstos sean del interés 

colectivo. 

En ese sentido, la participación de la población se expresa de la siguiente forma: 

el 86% de la población entrevistada manifiesta que no participa en actividades de 

la comunidad mientras que el 14% si lo hace. De la población que participa el 54% 

es con asistencia, el 33% con trabajo y el 9% con dinero. 
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La población que no participa Jo hace por diferentes causas, el 32% por falta de 

tiempo debido al trabajo, el 23% por falta de interés, y el 24% no se entera o no se 

Je invita. 

lo1L1(r.tim¡n f;ftalb'1cré5 mreati:r.10 
msi11on ... ta 

Cuando se presenta un problema en la colonia, Ja gente acude principalmente a Ja 

delegación buscando la solución al mismo (67%), esta situación se presenta 

principalmente por el desconocimiento de los representantes formales locales, por 

lo que sólo 15% acude con el comité vecinal y en el menor de los casos (9%) se 

busca Ja ayuda de asociaciones civiles. 
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Los problemas que la gente reconoce que afectan la dinámica dentro de la colonia 

son la inseguridad. alcoholismo. drogadicción, vagancia, pandillerismo, alumbrado 

público, basura. pavimento. mal uso de espacios recreativos, falta de fuentes de 

empleo. Sin embargo, coinciden en que la falta de comunicación entre vecinos 

propicia la agudización de los problemas. no se trabaja de manera conjunta por lo 

que no se llega a acuerdos especificas. 

INTERPRETACIÓN 

Para poder obtener los datos que permitieron la elaboración del presente 

diagnóstico, se aplicaron instrumentos que permitieran rescatar los elementos 

cartográficos, socioeconómicos y de cotidianidad, con Ja finalidad de conocer la 

realidad de la colonia. 
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Con estos resultados, se puede observar que los problemas que se presentan en 

la colonia Paraiso, están relacionados con los que manifiesta la población de las 

colonias ubicadas en esta área de Alvaro Obregón. 

Los problemas identificados se relacionan principalmente a lector juvenil de la 

misma colonia y de colonias aledañas tales como: La Conchita y El salitrero, de 

acuerdo al conocimiento de la gente que identifica a los miembros que cometen 

actos delictivos aunque no tengan una relación directa con ellos. 

Un agravante de la situación juvenil es el uso de los espacios deportivos 

existentes, porque no son aprovechados para el fin que fueron creados, son 

utilizados para drogarse y alcoholizarse, principalmente la población joven. 

Sin embargo, la gente manifiesta que existen otros problemas (además de la 

situación juvenil) que afectan su vida cotidiana, entre ellos, la deficiencia en 

servicios, principalmente de alumbrado público y vigilancia asi como falta de 

fuentes de empleo; factores que coadyuvan en la inseguridad generada por 

problemas como vagancia, alcoholismo, drogadicción, etcétera. 

La problemática que se vive en Paraiso se agudiza al tomar en cuenta la relación 

que existe entre los vecinos y con el comité vecinal, como ya se ha mencionado, 

no se aprecia un verdadero sentido de pertenencia que de pauta a la solución de 

problemas colectivos. 

En este sentido, la división de líderes formales (comité vecinal y representantes 

delegacionales) por intereses partidistas merma las acciones que pretenden el 

desarrollo en la colonia. Se plantean acciones que no corresponden a peticiones 

colectivas, debido a los diferentes planteamientos de los representantes del comité 
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vecinal (que en su mayorfa participan con el PRO) y miembros de la delegación 

que tienen tendencias panistas. 187 

JERARQUIZACIÓN DE PROBLEMAS. 

De esta manera, tomando en cuenta las aportaciones de la población se realizó un 

análisis de la información que permitiera la jerarquización de problemas. Para tal 

efecto, se llevaron a cabo reuniones con los vecinos de Ja zona llegando a 

acuerdos a través de la utilización del flujograma que es una herramienta básica 

para la interpretación y ubicación de acuerdo a su naturaleza, sus determinaciones 

y efectos desde una perspectiva global e integral.188 

Es asf que, la realización de reuniones, donde se presentaron los resultados del 

diagnóstico a la población, se pudo hacer una interrelación de problemas y se 

recopilaron propuestas basadas en experiencias propias y en la viabilidad acorde 

a la realidad presentada en la colonia Paraíso. También se realizaron recorridos y 

entrevistas informales para recabar información que permite llegar a la siguiente 

jerarquización: 

Primer nivel. 

• Inseguridad. 

Alcoholismo. 

Drogadicción 

Vagancia. 

Pandillerismo. 

Estos problemas son atribuidos a la poca vlgllancla, falta de compromiso y 

coordinación de los cuerpos pollclacos y administrativos. 

1
"

1 
E:. 1111portantl.• LJclarar. que Ja elaboración del diagnóstico de Ja colonia se realizo cuando la delegación 

:\l\';110 Obregón fungía hnjo una dirección panista n c;.1rgo de Zuno Chavira. 
1
"' Jhíd. l'ilg. J .)IJ. 



Segundo nivel 
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Alumbrado público. 

Pavimento. 

Basura. 

Tercer nivel 

Falta de comunicación entre vecinos. 

3.2. DIAGNÓSTICO DE LA COLONIA BONANZA 

ANTECEDENTES. 

97 

La colonia Bonanza se encuentra ubicada en el Distrito Federal, específicamente 

de la delegación Álvaro Obregón y está edificada sobre una zona minada. La 

conformación de la colonia se inicia a finales de la década de los 50"s y principios 

de los 60"s, cuando se ofrecen terrenos a bajo costo, sin embargo la población 

desconocía la condición de los mismos puesto que existían zonas de minas que 

tuvieron que ser rellenadas con cascajo para poder construir. La necesidad de una 

vivienda es lo que motiva a la gente a comprar estos terrenos, además de la 

cercania a sus lugares de trabajo. 

La carencia de servicios públicos en esta zona de Álvaro Obregón es una 

constante en la conformación de las colonias, y Bonanza no es la excepción, de 

ahi que los habitantes se organicen realizando juntas con el objeto de hacer llegar 

sus demandas a la Delegación, es en este momento cuando se da una amplia 

participación de los pobladores. 

El lugar de origen de las personas que adquirieron los terrenos era principalmente 

de los estados de Puebla y Guanajuato, Y del mismo Distrito Federal, se trataba de 
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gente que rentaba en el área y al enterarse de la venta de los terrenos decidieron 

comprarlos. 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

TESIS CON 
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Los limites de la colonia son: al norte con la colonia Arturo Martínez, al sur con Ja 

Avenida Antigua Vía la Venta y Ja colonia Lomas de Becerra y al noroeste con las 

colonias Mártires de Tacubaya y Arturo Martlnez. 

Bonanza se integra por cinco manzanas que abarcan las Avenidas: Mexicanos, 

Antigua Vía la Venta y Camino a Santa Fe, éstas últimas como ya se ha 

mencionado, limitan la colonia. Además, de las calles Veracruzanos, 

Michoacanos, Tabasqueños, Brasileños y Tlaxcaltecas. 

Cabe señalar, que algunos limites se ubican a mitad de las calles, por lo que como 

dato curioso, una misma calle forma parte de dos colonias. La colonia cuenta con 
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un área de 19438.540000 m2
,
189 donde existen 186 viviendas de las cuales 9 son 

edificios y 5 vecindades, se tiene un total de 24 comercios con diferentes giros. 

entre ellos: papelerías, tlapalerias, tortillerias, tiendas de abarrotes, boneteria, 

recauderia, carniceria, etcétera. Como institución se ubica un mercado público que 

tiene entrada por la calle Veracruzanos y por Avenida Mexicanos, al cual acuden 

además de la población de Bonanza, vecinos de colonias aledañas como Maria G. 

de Garcia Ruiz, Mártires de Tacubaya y Arturo Martinez. 

SERVICIOS PÚBLICOS 

Las manzanas cuentan con todos los servicios: agua, drenaje y electricidad total, 

aunque el deterioro del pavimento y la falta de teléfonos públicos es evidente. Se 

cuenta con servicio de recolección de basura, sin embargo, existen focos de 

t!C'' De acuerdo u infonn:1ción obtenida en la página 
l1tlp://a11tarcs.incgi.gob.mx/cgi-bin/map3.J/mapscrv'!mode=qucry&zoomdir=O&imgxy=299 .... 
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infección ocasionados por 1a acumu1aci0n de basura en las calles aunado a las 

heces fecales de perros. 

Los medios de comunicación que principalmente utilizan los habitantes son: 

correo, telégrafo y teléfono particular. 

Aunque en la colonia no existen instituciones que otorguen servicios a la 

comunidad, éstos se obtienen de las colonias aledañas, por ello la población 

considera cubiertos los servicios escolares, iglesia, centro comunitario e 

instituciones de salud. 
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La institución de salud a la que acude la población principalmente es el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) representando el 57%, aunque también se 

asiste a médicos particulares (43%). Se utiliza otro tipo de atención a 

enfermedades comunes como remedios caseros, herbolaria, homeopatfa, 

alopatía. Cabe aclarar que las enfermedades que se presentan con mayor 

frecuencia son las respiratorias (100%) y las gastrointestinales (71 %)190• 

VIVIENDA. 

En Bonanza del total de viviendas el 86% son propias, lo cual se explica por la 

obtención de los terrenos de parte de Jos pobladores desde la conformación de Ja 

colonia, también se rentan algunas viviendas lo que representa el 14%. Los 

materiales que se utilizan para la construcción de las viviendas son básicamente; 

las paredes de tabique con un 100%, los techos de concreto, no obstante se 

observan algunas casas con paredes y techos de lámina; los pisos de fas 

viviendas varían su material desde cemento, pasando por mosaico y loseta. El 

carácter de las viviendas es permanente (100%). 

1''° El pmL·cnt¡1jc obtenido en este reactivo es resultudo de una pregunta <le múltiple respuesta. 
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El tiempo de residencia de los habitantes fluctúa entre los 5 y más de 13 años, 

caracteristica que se generaliza entre los habitantes de las colonias de la zona, y 

que se comprende al considerar a los habitantes que viven en ella desde su 

conformación, a los descendientes de éstos y a aquellos que se han integrado con 

el paso del tiempo. 

El sexo femenino, es el que tiene mayor representación en la colonia, en cuanto a 

total de población, las mujeres de la colonia, representan el 52%, mientras que los 

hombres suman el 48%. 

En cuanto a edad, los grupos de 13 a 35 años representan el 40%, por lo que 

predomina el rango de jóvenes. 
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En Jo que respecta a Ja familia se considera por Jos habitantes de Ja zona como el 

principal núcleo de formación donde se transmiten valores, costumbres, principios 

y tradiciones que permitirán a Jos individuos convivir en sociedad. El tipo de familia 

que prevalece en Ja colonia es Ja nuclear 71 %, siendo en menor grado la extensa 

con 29%, de ahí que el parentesco que exista en estas familias sea el de padre, 

madre e hijos en mayor medida aunque existen hogares que integran abuelos y 

otros parientes a su dinámica familiar. 

Si bien, el matrimonio no se considera necesario, sí se reconocen Jos derechos 

que adquieren los hijos al contraer matrimonio civil, lo cual se ve reflejado en el 

42% de gente casada y 0% en unión libre. Los colonos consideran que las 

relaciones prematrimoniales no están impedidas para Jos Jovenes, y algunos 

aceptan esta posibilidad aunque con la responsabilidad que traen consigo las 
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relaciones sexuales. La relación de compadrazgo se da por amistad aunque en 

algunos casos no se mantenga un vinculo cercano. 

En lo referente a educación los habitantes de la colonia Bonanza cuentan con el 

nivel de secundaria completa (39%) y en menor grado (3%) se logra concluir una 

carrera profesional. 

La principal ocupación de los habitantes de Bonanza es la de estudiante (36%), lo 

cual se explica tomando en cuenta que el rango de población joven es el que 

prevalece en la colonia, seguido por el de adultos lo que refleja la ocupación de 

comerciantes y empleados que se ubican en el segundo lugar con un 19% 

respectivamente. 

Ahora bien, el tipo de empleo que predomina es el de "confianza" con un 50%, 

continuando con el que realizan los habitantes "por su cuenta" con 33%, y el lugar 

de trabajo sobresaliente es en empresas privadas (75%), quedando como 

segundo lugar el área gubernamental (25%). 
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No obstante, de que la población manifieste que no existen diferencias entre 

hombre y mujer para la realización de cualquier trabajo, la ocupación de "amas de 

casa" representa un 19%. 

En lo que se refiere a los ingresos de las familias el principal sostén económico de 

éstas es el padre (71%), sin embargo la madre y los hijos también representan 

una fuente de ingreso con 29% respectivamente. Los Ingresos que obtienen 

oscilan entre dos salarios mínimos (35%), asl como tres y cuatro salarios mínimos 

cada uno con 12%. 

En este sentido los gastos o egresos se encuentran principalmente en los tres 

salarios mínimo (57%), seguido de dos y cuatro salarios mlnimos con 14% 

respectivamente. 

En lo referente a la salud, de la población que cuenta con servicios 

proporcionados por el gobierno, el 60% pertenece al IMSS y el 40% al ISSSTE. 

Esta situación se equipara con el tipo de empleo que predomina entre los 

habitantes, ya que son empleados de alguna empresa y cuentan con este servicio. 
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Sin embargo, la gente que no cuenta con este servicio, acude a otras instituciones, 

ya sea por falta de recursos o por costumbres, hay quienes hacen uso de la 

herbolaria o de la automedicación o remedios caseros, que a su consideración, 

también son efectivos. 

En lo que se refiere al uso del tiempo libre, la población realiza diferentes 

actividades, entre ellas ver televisión, escuchar radio, además de leer periódicos y 

revistas principalmente. 
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En los inicios de la colonia la gente participaba activamente. acudiendo a 

reuniones que podrían dar solución a los problemas prioritarios como lo era la falta 

de servicios públicos. La comunicación era más frecuente entre vecinos, sin 

embargo, este panorama ha cambiado, actualmente se limitan al saludo. El apoyo 

entre vecinos se ha limitado, puesto que prevalecen los intereses individuales 

sobre los colectivos. 

Las formas de organización que identifica la población son religiosas y recreativas 

(100%) principalmente. No obstante el 86% de los habitantes manifiesta no 

participar en ninguna actividad de la comunidad por falta de tiempo (43%) y 

porque no se enteran de las reuniones (14%) Los que participan (14%) lo hacen 

interviniendo en trabajos de la comunidad. 

Para la atención de problemas comunitarios, los colonos acuden a la delegación 

(86%) como primera instancia y en segundo lugar con el presidente de colonia 

(14%). 
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Los problemas sociales que han externado los habitantes de la colonia Bonanza, 

se representan en la siguiente gráfica. Cabe señalar que sobresalen aquellos 

problemas que se relacionan principalmente con el sector juvenil, de esta manera, 

la vagancia, alcoholismo, drogadicción, pandillerismo y delincuencia se presentan 

como algunos de los problemas que son más reconocidos por la población. 

••••••••••••lliilml!lllllliGil·~<i· r.r;¡:¡i_t~·· .. ;.·~"'t·..,,'i~-~
la comunidadH,j1~1«l;~) 

. ~~i;;i 
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INTERPRETACIÓN. 

Los problemas que se presentan en la colonia Bonanza, son comunes a esta área 

de Alvaro Obregón, puesto que las condiciones económicas, políticas y sociales 

por las que atraviesa el país restan importancia a la implementación de políticas 

sociales dirigidas a población vulnerable. 

Los problemas que en mayor medida son reconocidos por el resultado de los 

estudios son los que se refieren al alcoholismo y drogadicción. Por otra parte, la 

vagancia, delincuencia, pandillerismo y problemas de educación que afectan de 

manera directa a la población joven, es por ello que la falta de acciones 

ocupacionales dirigidas a este sector propicia un lento desarrollo, una opción es el 

fortalecimiento de las actividades deportivas que en Bonanza parecen ser el 

atractivo de este grupo poblacional. 

La falta de comunicación entre vecinos, es la principal causa de los problemas de 

convivencia ya que no existe participación ni organización para recobrar su sentido 

de pertenencia. 

Si se observan los problemas, éstos giran alrededor de los jóvenes, por lo tanto se 

tendrían que proponer acciones que ofrezcan alternativas atractivas para esta 

población. Sin embargo, la casi nula participación puede ser la primera limitante en 

el momento de proponer acciones en conjunto para la atención de los problemas 

sociales en la comunidad. 

JERARQUIZACIÓN DE PROBLEMAS 

De esta manera, tomando en cuenta las aportaciones de la población se realizó un 

análisis de la información que permitiera la jerarquización de problemas. Para tal 

efecto, se llevaron a cabo reuniones con los vecinos de la zona llegando a 
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acuerdos a través de la utilización del flujograma que es una herramienta básica 

para la interpretación y ubicación de acuerdo a su naturaleza, sus determinaciones 

y efectos desde una perspectiva global e integral. 191 

De esta manera es en la realización de reuniones, donde se presentaron los 

resultados del diagnóstico a la población, se pudo hacer una interrelación de 

problemas y se recopilaron propuestas basadas en experiencias propias y en la 

viabilidad acorde a la realidad presentada en la colonia Paraíso. También se 

realizaron recorridos y entrevistas informales para recabar información que 

permite llegar a la siguiente jerarquización: 

Primer nivel 

• Sector juvenil no conforme con su condición de vida: insatisfacción del 

sector juvenil ante sus necesidades, la no utilización y potencialización de 

su tiempo, así como la carencia y seguridad de un proyecto de vida, que le 

garantice su desarrollo en todos los ámbitos. 

• Subvaloración de sectores sociales en la comunidad (mujeres y jóvenes). 

• Poca representatividad e impacto de las estructuras de organización 

existentes en la comunidad. 

Segundo nivel 

• Inseguridad Pública (delincuencia, vagancia) 

• Contaminación 

• Integración familiar 

• Deterioro del tejido social 

• Alcoholismo y drogadicción. 

• Falta de mantenimiento a los servicios públicos. 

''" Jbld. Pág. 159. 



Tercer nivel 

• Carencia de acciones sobre educación básica y capacitación laboral. 

3.3. DIAGNÓSTICO DE LA COLONIA MÁRTIRES DE TACUBAYA. 

CARACTERISTICAS DE LA COLONIA 

ANTECEDENTES 
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La colonia Mártires de Tacubaya se formó hace más de 50 años 

aproximadamente. El terreno donde se ubica fue expropiado y fraccionado en 

lotes para su venta, los cuales se adquirieron a través de contratos de compra

venta. 

Los habitantes de la colonia llegaron buscando un lugar donde construir su 

vivienda, que estuviera relativamente cerca de sus lugares de trabajo, y a costos 

accesibles. 

Sin embargo, el motivo principal por el que la gente llega a Mártires de Tacubaya, 

es por la demanda de vivienda, puesto que al emigrar de los estados a la ciudad, 

no contaban con casa propia, por lo que debido a su situación llegaban a rentar o 

a vivir con alguno de sus familiares, y al enterarse de la venta de estos lotes a 

precios bajos, no dudaron en comprarlos. 

El terreno, a diferencia de otros puntos de la delegación, no presentaba zonas de 

minas, por lo que muchos de los vecinos eligieron ese sitio. No existlan avenidas 

que permitieran acceder a la colonia, por lo que se llegaba a través de colonias 

aledañas. 
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Careclan de instituciones, no habla escuela, iglesia o mercado. Por otro lado, se 

hacia urgente la necesidad de contar con una persona que representara a la 

población ante las autoridades para iniciar con la conformación de la colonia de 

manera formal, de ahl que hayan designado a un presidente en la colonia. 

No contaban con seivicios públicos, por lo que la población a través de quien 

fungla como presidente de la colonia en ese tiempo, realiza las gestiones 

necesarias para obtenerlos. 

Actualmente la colonia cuenta con todos los seivicios y la infraestructura 

necesaria, sin embargo, ésta se ha deteriorado con el paso del tiempo, por lo que 

la delegación consideró pertinente el cambio de banquetas y guarniciones, aunque 

no todos los vecinos estén de acuerdo, puesto que existen otras problemáticas 

más urgentes por atender. 

UBICACIÓN 

La colonia Mártires de Tacubaya se encuentra ubicada al sur de la Delegación 

Alvaro Obregón; colinda con las colonias Maria G. de Garcla Ruiz, Arturo Martlnez 

Av. Antia u• Vla la Ven la 
Col. Bonanza ····························--····--
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y Bonanza. La colonia se sitúa en área geográfica de 36 689.200000m2.192 

Está formada por cinco manzanas distribuidas en cuatro calles y tres avenidas 

principales, tiene un total de 132 viviendas, 43 establecimientos comerciales y una 

institución pública (escuela primaria). 

Los comercios existentes en la colonia son variados: tortlllerías, tintorerías, 

estéticas, zapaterías, papelerías, etcétera, sin embargo, predominan las tiendas 

de abarrotes, farmacias y talleres mecánicos. 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS 

CARACTERISTICAS DE LA POBLACIÓN 

La población que dio origen a la colonia, proviene de diversos estados de la 

República Mexicana, entre los que destacan Puebla, Oaxaca y el Estado de 

México. Sin embargo, la mayor parte de la gente, proviene de otras colonias del 

Distrito Federal, o bien de la misma delegación, que se ha integrado con el paso 

del tiempo, y que ha visto en ella la oportunidad de adquirir vivienda, debido a que 

en las zonas céntricas del DF los espacios habitables cada vez son menos y los 

disponibles tienen costos elevados. 

1
'': De acuerdo a inti.mnaciún nhtcnida en la púgina 
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El tiempo de residencia de los habitantes fluctúa entre 5 y más de 50 años, lo cual 

se explica considerando que a partir de sus fundadores, la colonia actualmente va 

en la tercera generación, aunado a quienes se han integrado recientemente, que 

provienen de otras zonas. 

Según el INEGI, de acuerdo al censo de población, la colonia cuenta con una 

población total de 924 personas, de las cuales, el 48% pertenece al sexo 

masculino y el 52% al femenino. 193 

La edad de los habitantes fluctúa entre los 3 y 65 años, destacando un rango entre 

26 y 35 años, de esta manera se puede afirmar que la población de la colonia está 

conformada por adultos jóvenes. 

TESIS CON 
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La colonia Mártires de Tacubaya, se conforma en su mayoría por familias 

nucleares, formadas por padre, madre e hijos, con un promedio de 5 personas y 

en algunos casos se presentan familias extensas en donde existen yernos o 

nueras, nietos y abuelos. 

Para la gente de la colonia, la familia es la base de la sociedad, puesto que el 

hecho de que una familia esté unida repre~enta un apoyo para sus miembros. La 

gente mayor de la colonia opina que el matrimonio implica seguridad tanto para los 

cónyuges como para los hijos en cuestión legal asi como económica. 

Por otro lado, los adultos jóvenes opinan que actualmente el matrimonio no es lo 

más importante para formar una familia, pues lo fundamental es que haya 

entendimiento, confianza y amor entre la pareja. 

Dentro de la familia, tanto el padre como la madre tienen un papel fundamental, el 

padre como proveedor del sustento y la madre como educadora al ser quien 

convive mayor tiempo con los hijos y en quien recae la responsabilidad de las 

cuestiones del hogar y en gran parte de la educación. 

La gente de la colonia expresa que la familia, al ser considerada como el núcleo 

de la sociedad, las relaciones en ella deben mantenerse sólidas, por lo que deben 

asignarse a cada uno de los miembros las tareas que correspondan según el 

caso, las cuales no se deben basar en el sexo, sino en el común acuerdo, ya que 

las diferencias entre hombre y mujer han quedado atrás, por lo que se considera 
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imprescindible compartir derechos y responsabilidades tanto en el hogar, trabajo y 

educación de los hijos. 

La gente de la colonia considera que la educación es fundamental en la vida. 

Opinan que debe existir un equilibrio entre la educación que se da en el seno 

familiar y la que se da en la escuela. 

La familia es la encargada de la educación inicial, es ahí donde se aprenden los 

valores y hábitos que se pondrán en práctica en la escuela, la cual es la 

encargada de proporcionar los conocimientos y habilidades que finalmente 

proporcionarán los medios para cubrir las necesidades. 

La opinión de la gente en cuanto a la educación, se pone de manifiesto al observar 

la gráfica correspondiente, en donde se aprecia que el analfabetismo no existe en 

la colonia, ya que la escolaridad menor que se presenta es la primaria incompleta, 

destacando la población con secundaria Incompleta, además de que se aprecian 

sectores que cuentan con carrera técnica o profesional, ya sea completa o 

incompleta. 

En la colonia, se ubica la escuela primaria José Ojeda Garduño, sin embargo, la 

gente comenta, que tanto esta escuela, como la primaria Marra G. de García Ruiz, 

ubicada en la colonia del mismo nombre, pertenecen a las colonias Mártires de 

Tacubaya, Maria G. de García Rufz, Bonanza y Arturo Martfnez, por lo que la 

gente de dichas colonias identifica a estas instituciones como parte de su entorno. 

La gente de la colonia, manifiesta que la apatía y desinterés prevalecen, sin 

embargo, cabe señalar que existen aspectos que de alguna manera fomentan la 

unión vecinal. 
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Entre ellos existe respeto, además de que comparten tradiciones como la 

celebración del santo de la iglesia, así como las fiestas patrias y decembrlnas, 

donde realizan posadas generalmente familiares o por calles. 

Los vecinos comentan que se ha perdido el verdadero sentido de Ja celebración de 

estas tradiciones, puesto que cada vez los que se reúnen son menos, sin 

embargo, aún representan un medio de convivencia entre vecinos, puesto que son 

pocas las ocasiones en las que tienen la oportunidad de reunirse. 

Dentro del seno familiar se siguen conservando las costumbres que se transmiten 

de generación en generación, asl, se celebran actos principalmente religiosos 

(bautizos, confirmaciones, bodas, etc.) 

En cuanto al aspecto político, la gente manifiesta sentirse conforme con su 

nacionalidad, reconoce ante todo la libertad que existe en el pais, a pesar de la 

inseguridad que se vive. Las personas que han estado fuera de México expresan 

el orgullo que sienten y sobre todo valoran la riqueza cultural que dificilmente se 

encuentra en otros paises. 

Sin embargo, contrario a ello, existe un sentimiento de vergüenza entre algunos 

vecinos al considerar que viven en un pals donde la corrupción es algo cotidiano, 

asi como la inseguridad y la delincuencia, aceptan que esta situación no cambiará 

en mucho tiempo puesto que se genera desde las autoridades, ya que todos 

contribuimos y somos parte de ello. 

La gente generalmente participa en las cuestiones electorales por diversos 

motivos. En ocasiones se hace por costumbre, también se hace porque se 

buscaba un "cambio" que finalmente no llegó. Cuando se vota, se toma en cuenta 

la propuesta del candidato, aunque de antemano se sepa que dicha propuesta no 

será cumplida. Es por ello que la gente está cansada de promesas que se quedan 

en el aire, por lo que no participan en otros actos políticos. 
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Existe presencia multipartidista, sin embargo, sobresalen el PAN, PRO y PRI. 

Anteriormente los partidos ganaban adeptos mediante actos políticos en donde se 

hacían promesas acompañadas de diversos artlculos con propaganda, asl, más 

que por convicción, la gente se afiliaba a un partido para obtener algún beneficio 

minimo. Actualmente, estos actos proselitistas no tienen mayor eco en la colonia. 

En el aspecto religioso, el tiempo que se destina a las actividades de este tipo es 

poco, generalmente asisten a misa los domingos que es cuando tienen tiempo 

libre, así como a las celebraciones tradicionales y la celebración del santo de la 

iglesia, de igual manera, realizan rosarios para la virgen de Guadalupe. 

Además del catolicismo como religión predominante, existen otros cultos como 

testigos de Jehová, Mormones y Evangelistas. 

Sin embargo, la diversidad de cultos no interfiere en las relaciones vecinales, 

puesto que la gente considera que las creencias rellgÍ~~~s deben ser respetadas, 

y más que la variedad de religiones, existen otras situaciones que crean conflictos 

entre los vecinos. 

Algunas personas consideran que la influencia de la religión si es representativa al 

interior de la familia, ya que es algo que une a los integrantes, que es una fuente 

transmisora de valores y creencias, por lo que se celebran los ritos tradicionales 

en donde su frecuencia radica en el tamaño de la familia. 

En cuanto al aspecto laboral, las personas entrevistadas que realizan una 

actividad remunerativa lo hacen con la finalidad de aportar al gasto familiar. Se 

aprecia que si bien, el padre es el proveedor del sustento, la madre también 

contribuye al ingreso familiar, y en menor grado los hijos. 
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El trabajo que realizan por lo regular es de su agrado, sin embargo, hay quienes 

realizan sus actividades (taxistas, comerciantes) porque no encontraron otra 

opción, pues a su consideración los trabajos escasean. Considerando lo anterior, 

cabe señalar que personas con carrera técnica o licenciatura realizan actividades 

ajenas a su profesión, principalmente como comerciantes. 

La ocupación que predomina en la colonia, es la de empleado, siguiendo la de 

ama de casa y comerciante, aunque existe un rubro importante de la población 

que son jubilados. 

Los salarios percibidos por las familias de la colonia, considerando a todos los 

miembros de la familia que realizan actividades por las que reciban alguna paga 

llegan a sumar hasta cinco salarios mínimos, sin embargo, el dato que se presenta 

con mayor frecuencia es el de cuatro salarios minimos. 
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De igual manera, el aporte que se hace al gasto familiar, es de cuatro salarios 

mlnimos, ya que la gente señala que se trata de aportar el salario íntegro para 

cubrir todas las necesidades que se presentan en el hogar. 

El aporte realizado al gasto familiar se distribuye en la compra de alimentos, 

vestido y calzado, así como en el pago de servicios como luz, teléfono, agua, 

gastos escolares y renta según sea el caso. Estos gastos suman una cantidad que 

según el tipo de familia va de los dos a los seis salarios mínimos. 

En cuanto a las condiciones de vivienda, la población de la colonia cuenta en su 

mayorla con casa propia, quienes pertenecen a este rubro son principalmente 
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aquellos que adquirieron sus lotes en los orígenes de la colonia. sin embargo, con 

el paso del tiempo se adquieren las viviendas de personas que pudieron acceder a 

una zona mejor ubicada o que simplemente se mudaron por cuestiones 

personales. 

Existe también un sector de la población que habita viviendas rentadas, ya sea en 

casas, vecindades o edificios, así como quienes viven en lugares prestados ya sea 

por algún amigo o familiar (en estos casos generalmente es para cuidar el lugar, 

por lo que no se les cobra renta), sin embargo los dos últimos casos se presentan 

con menor frecuencia como lo demuestra la siguiente gráfica. 

La distribución de las habitaciones dentro de la vivienda es variado, hay quienes 

sólo cuentan con un cuarto el cual les sirve de recamara y cocina, además del 

baño. 

De la misma manera, existen viviendas con dos cuartos además del baño, as! 

como algunas que cuentan con más de seis. De esta forma algunas familias 

cuentan con sala, recámara, comedor, cocina y baño principalmente. El uso que 

se les da a las habitaciones depende del tamaño y recursos de las familias. 

¿cuántos cuartos tiene ~\¡,,..;·· 
vivienda? 

Los materiales que predominan en la construcción de las viviendas son el concreto 

en el techo, el ladrillo en la pared y cemento y loseta en los pisos. 
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Las viviendas de la colonia cuentan con todos los seNicios, agua, luz, drenaje, 

algunas cuentan con teléfono particular, y los vecinos que no, hacen uso de los 

teléfonos públicos ubicados en las calles, o en comercios. Los seNicios, a 

consideración de los vecinos, si bien, en ocasiones presentan deficiencias, cubren 

sus necesidades inmediatas, ya que opinan que hay colonias dentro de la misma 

delegación que no cuentan con la infraestructura y seNicios que ellos tienen. 

En lo referente a la salud, de la población que está asegurada, el 60% pertenece 

al IMSS y el 40% al ISSSTE. Lo anterior se explica, considerando que el 41% de 

la población son empleados, por lo que están afiliados a estas instituciones. 

Sin embargo, la gente considera que estas instituciones no son del todo 

confiables, por lo que acuden a instituciones especializadas, a médicos 

particulares, y en ocasiones a remedios caseros o herbolaria, que a su 

consideración, también son efectivos. 
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Las enfermedades que se presentan con mayor frecuencia en la colonia son las 

gastrointestinales y las respiratorias. La gente considera que la causa es que la 

colonia se encuentra rodeada por avenidas que son transitadas a toda hora por 

todo tipo de vehículos, principalmente de carga y transporte, por lo que la 

generación de gases contaminantes es excesiva. 

Aunado a ello, la presencia de basura en algunos puntos de la colonia, así como 

de animales muertos y la falta de higiene en puestos de comida son factores 

condicionantes de dichas enfermedades. 

¿Qué enfermedad~;·5;-·presentan con más~,::: l 
frecuencia? 

ORGANIZACIÓN SOCIAL. 

Los vecinos de la colonia se conocen entre sr. llevan una relación que aunque 

cordial, no es profunda, puesto que se reduce a un saludo y pláticas esporádicas. 

Cuando un vecino tiene un problema, las reacciones son variadas, puesto que si 

este problema de alguna afecta a más personas (particularmente de servicios 



TESIS CON 
F"LL Li r:i~ nP.',-GEN .n. n J.J l; .,. _ .. l 

124 

públicos) buscan la forma de coordinarse para solucionarlo, sin embargo si es de 

carácter personal, generalmente se mantienen al margen para evitar dificultades. 

En la colonia, existe un comité vecinal, el cual desempeña funciones en 

coordinación con la colonia Maria G. de Garcfa Ruiz, ya que está formado por 

vecinos de ambas colonias. Este comité, a pesar de haber sido "elegido por los 

colonos", realmente es desconocido por algunos sectores de la población, puesto 

que no están familiarizados con las acciones que realizan para el beneficio de la 

colonia, por lo que solo algunos identifican al comité como una organización a 

través de la cual hacen llegar sus peticiones a las autoridades. 

Asi mismo, las fricciones que se dan entre estos líderes formales con algunos 

lideres informales propician la división de intereses y el estancamiento de 

acciones que pretenden el beneficio colectivo. Es por ello, que la gente busca la 

forma de solucionar sus problemas de manera individual y de esta manera su 

participación en acciones colectivas se ve reducida. 

La gente que participa lo hace ya sea con trabajo (manteniendo en buen estado 

sus calles) o bien, con dinero (aportando una cantidad para dicho trabajo). Sin 

embargo, es evidente la falta de participación que existe. 
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Según comentarios de la gente, la ausencia de participación se debe a la falta de 

tiempo principalmente, sin embargo, el desinterés que prevalece es por el 

desgaste que la población ha sufrido con aquellas estructuras que han hecho 

infinidad de promesas que no se cumplen. 

De esta manera, cuando se presenta algún problema en la colonia, se recurre al 

comité vecinal, el cual se encarga de integrar una agenda que contiene las 

peticiones realizadas por los vecinos, que se hacen llegar a las autoridades 

correspondientes buscando una solución, o bien, los vecinos acuden de manera 

directa a las autoridades de la delegación. 

¿a qué personas u organizaciones acude Para Ja ;~iuCió~ de 
sus problemas comunitarios? 



PROBLEMAS SOCIALES 

lptl \11(' l .... ow i . .CuJ iJ \1 \.. .. .'t 

FALLA DE üKIG'EN 12r. 

Los problemas sociales que se presentan en Mártires de Tacubaya son 

principalmente la drogadicción, alcoholismo, vagancia, delincuencia, y 

contaminación, así mismo, la gente reconoce como problemas Ja desintegración 

tanto familiar como social. 

La población considera que se tienen deficiencias en cuanto a la educación y 

salud, ya que por un lado, Ja educación que se imparte en las escuelas de la zona 

no aporta todos los elementos para ser considerada integral. Por otro lado, las 

condiciones de ubicación y la basura desechada por Jos vecinos generan como ya 

se ha mencionado, problemas de salud que afectan a Ja población. 

INTERPRETACIÓN 

Para poder rescatar aspectos de Ja cotidianidad de Mártires de Tacubaya, se 

entrevistó formalmente a personas mayores de 15 años, con el fin de conocer Jos 

acontecimientos que dieron forma a Ja colonia. 
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Cabe resaltar, que es sumamente importante conocer las caracterlsticas de la 

población para identificar las particularidades y generalidades que la hacen 

diferente a las demás. 

Para lograr lo anterior, se realizaron los estudios correspondientes para conformar 

el diagnóstico, los cuales consideraban los aspectos cartográficos, 

socioeconómicos y de cotidianidad. Dichos estudios se realizaron con los datos 

recabados en diferentes recorridos realizados por las calles y avenidas de la 

colonia. 

De esta manera, vale la pena resaltar las siguientes cuestiones: 

La colonia ha mostrado modificaciones en cuanto a servicios y vivienda se refiere 

a medida de que pasa el tiempo. Las calles que anteriormente carecfan de 

servicios ahora cuentan con la infraestructura y servicios necesarios para proveer 

a sus habitantes mejores condiciones de vida. 

La población de la colonia conforma en su conjunto una sociedad con diversidad 

en cuanto a origen, ideologfa, tradiciones, creencias. Esta diversidad, al 

interactuar en la vida cotidiana integra nuevas costumbres que pasan a ser 

caracteristicas de la gente de la colonia. 

La colonia Mártires de Tacubaya, es una colonia en donde se realizan múltiples 

actividades de manera cotidiana, por las que se perciben salarios que 

generalmente cubren las necesidades básicas de los habitantes. 

Está integrada por una población de adultos jóvenes, que cuentan con empleos 

remunerados aunque no sea dentro del área profesional en la que están 

especializados, sin embargo, existe también un porcentaje de jóvenes y adultos 

desempleados. Se aprecia que en el sector juvenil de la colonia, recae la mayor 

parte de las problemáticas, puesto que además de los comentarios de los vecinos, 
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al recorrer las calles se observan grupos de jóvenes que no realizan actividad 

alguna, ya sea productiva o recreativa. 

De esta manera, la gente de la colonia expresa que problemas como drogadicción, 

alcoholismo, vagancia, pandillerlsmo y desempleo, generan un Clima de 

inseguridad que afecta a todos los habitantes. 

En la colonia se aprecia un equilibrio en cuanto al sexo de sus habitantes, que 

también se presenta en el aporte al gasto familiar y en la toma de decisiones en 

los hogares. 

La familia es fundamental para los habitantes de la colonia, está considerada 

como el núcleo de la sociedad. Sin embargo, a pesar de que la gente tiene esta 

opinión, también manifiesta que existe un gran porcentaje de desintegración 

familiar, lo cual repercute en la sociedad. 

Entre la población de la colonia, prevalece un sentimiento de apatía y desinterés 

hacia los problemas que se presentan en su comunidad, y en general en cualquier 

actividad. Esta situación, se generó por la falta de credibilidad hacia las 

autoridades, Ja falta de consideración hacia la cotidianidad de la comunidad en las 

acciones emprendidas para el beneficio de la colonia, asi como el predominio de 

los intereses individuales sobre los colectivos, por lo que las acciones 

emprendidas de manera individual a favor de la comunidad no tienen mayor 

trascendencia. 

Es importante mencionar, que la relación que se aprecia entre Ja población de Ja 

colonia con sus líderes formales (comité vecinal), está fracturada, principalmente 

por el desconocimiento de los Integrantes de dicho comité, asl como de las 

acciones que éste realiza en pro de la colonia, acciones que generalmente surgen 

de intereses individuales por lo que se obtienen reconocimientos de manera 

aislada. 



1 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

JERARQUIZACIÓN DE PROBLEMAS. 

129 

Tomando en cuenta las aportaciones de la población se realizó un análisis de la 

información que permitiera la jerarquización de problemas. Para tal efecto, se 

llevaron a cabo reuniones con los vecinos de la zona llegando a acuerdos a través 

de la utilización del flujograma que es una herramienta básica para la 

interpretación y ubicación de acuerdo a su naturaleza, sus determinaciones y 

efectos desde una perspectiva global e integral.194 

Es así que, la realización de reuniones, donde se presentaron los resultados del 

diagnóstico a la población, se pudo hacer una interrelación de problemas y se 

recopilaron propuestas basadas en experiencias propias y en la viabilidad acorde 

a la realidad presentada en la colonia Paraiso. También se realizaron recorridos y 

entrevistas informales considerando en todo momento las aportaciones de los 

habitantes de la colonia se presenta la jerarquización de las problemáticas 

existentes que permita establecer posibles lineas de acción. 

Primer nivel. 

Drogadicción 

Alcoholismo 

Vagancia 

Segundo nivel. 

Desintegración familiar 

• Desempleo 

• Desintegración social 

Delincuencia 

Contaminación 

1
''.t lhíd. Púg. 159. 
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Problemas de salud 

Problemas de educación 
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3.4. DIAGNÓSTICO DE LA COLONIA MARIA G. DE GARCIA RUIZ. 

CARACTERISTICAS DE LA COLONIA 

ANTECEDENTES 
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La conformación de la colonia Ma. G. de García Ruiz se inicia a finales de la 

década de los 40's y principios de los 50's. El área terreno donde se ubica, al 

igual que la colonia Mártires de Tacubaya, fue expropiado y fraccionado en lotes 

para su venta, los cuales se adquirieron a través de contratos de compra-venta. 

Los habitantes de la colonia llegaron buscando un lugar donde ubicar su vivienda, 

que estuviera relativamente cerca de sus lugares de trabajo, y a costos accesibles. 

Sin embargo, el motivo principal por el que la gente llega a la colonia, es por la 

demanda de vivienda, puesto que al emigrar del interior de la República al DF no 

contaban con casa propia, por lo que buscaban terrenos que estuvieran al alcance 

de sus posibilidades, por ello, al enterarse de la venta de estos lotes a precios 

bajos, no dudaron en comprarlos. 

Al principio, en la colonia no se contaba con servicios públicos (drenaje, luz, 

recolección de basura, pavimentación, teléfono) ni existían medios de transporte 

que acercaran a los colonos a su lugar de residencia por falta de avenidas. Sin 

embargo, la unión de los vecinos para obtener dichos servicios se hizo evidente, 

para ello se realizaban juntas con el objeto de solventar sus principales problemas. 

Actualmente la colonia cuenta con todos los servicios y la infraestructura 

necesaria, sin embargo, ésta se ha deteriorado con el paso del tiempo, por lo que 
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la delegación consideró pertinente el cambio de banquetas y guarniciones, aunque 

no todos los vecinos estén de acuerdo, puesto que consideran que existen otras 

problemáticas más urgentes de atender. 

UBICACIÓN 

La colonia María G. de García Ruiz se encuentra ubicada al sur de la Delegación 

Álvaro Obregón; colinda con las colonias Mártires de Tacubaya, Lomas de Becerra 

y la Unidad Habitacional Santa Fe. 

Está formada por once manzanas distribuidas en siete calles y tres avenidas 

principales, tiene un total de 390 viviendas, 75 establecimientos comerciales y 

cuatro instituciones públicas. Todo esto, ubicado en un área geográfica de 

161617.800000m2.195 

Los comercios existentes en la colonia son variados: tortillerias, tintorerías, 

estéticas, zapaterias, papelerías, etcétera, sin embargo, predominan las tiendas 
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DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS 

CARACTERfSTICAS DE LA POBLACIÓN 
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La población que dio origen a la colonia, proviene de diversos estados de Ja 

República Mexicana, entre Jos que destacan Guerrero, Oaxaca, Guanajuato, 

Michoacán, Edo. de México, Veracruz, y en mayor proporción de otras colonias del 

Distrito Federal, o bien de Ja misma delegación, que se integrado con el paso del 

tiempo, y que ha visto en ella Ja oportunidad de adquirir vivienda, debido a que en 

las zonas céntricas del DF Jos espacios habitables cada vez son menos y los 

disponibles tienen costos elevados. 

El tiempo de residencia de Jos habitantes fluctúa entre 5 y más de 13 años, en 

donde, el mayor porcentaje lo ocupa Ja gente que lleva viviendo en Ja colonia más 

de 13 años, Jo cual se explica considerando que a partir de sus fundadores, la 

colonia actualmente va en la tercera generación, aunado a quienes se han 

integrado recientemente, que provienen de otras zonas. 



TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 133 

Según el INEGI, de acuerdo al censo de población, la colonia cuenta con una 

población total de 5937196
, de la cual, el 48% pertenece al sexo masculino y el 

52% al femenino. 

La edad de los habitantes fluctúa entre los 6 y 65 años, destacando un rango entre 

36 y 45 años, seguido de los jóvenes entre 19 y 25 años, de esta manera se 

puede afirmar que la población de la colonia está conformada por adultos y 

jóvenes. 

L% De acuerdo a infornrnción obtenida en In página 
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Las familias de la colonia Ma. G de García Ruiz se integran por un promedio de 4 

personas, en donde predomina la familia de tipo nuclear, formadas por padre, 

madre e hijos, con una concepción de familia tradicional en donde la organización 

y la toma de decisiones se centran en la figura paterna, como principal proveedor 

de recursos. Sin embargo, la figura materna tiene un papel fundamental como 

educadora y por ser en quien recae la responsabilidad de las cuestiones del 

hogar. 

La mayoría de la población considera que en la familia es donde se inculcan los 

valores, principios y la educación básica para la conformación de una persona. 

Una parte de la población no cree necesario casarse para formar una familia, y 

otra parte cree que es necesario casarse para que reconozcan los derechos que 

ganan los hijos de un matrimonio sustentado en las leyes. Para la gente de la 

colonia la familia es la base de la sociedad, puesto que el hecho de que una 

familia esté unida es un apoyo para sus miembros. La gente mayor de la colonia 

opina que el matrimonio implica seguridad tanto para los cónyuges como para los 

hijos en cuestión legal así como económica. 

Los colonos opinan que las relaciones prematrimoniales no están impedidas para 

los jóvenes, y aceptan esta posibilidad aunque con la responsabilidad que traen 

consigo las relaciones sexuales. 
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La gente de la colonia expresa que al ser considerada la familia como el núcleo de 

la sociedad, las relaciones en ella deben mantenerse sólidas, por lo que deben 

asignarse a cada uno de Jos miembros las tareas que correspondan según el 

caso, las cuales no deben estar basadas en el sexo, sino en el común acuerdo, ya 

que las diferencias entre hombre y mujer han quedado atrás, por to que se deben 

compartir derechos y responsabilidades tanto en el hogar, trabajo y educación. De 

esta manera, manifiestan que tanto hombres como mujeres tienen Ja posibilidad 

de realizar cualquier tarea y ocupar cualquier cargo en el área laboral. 

La gente considera que Ja educación es la base para la formación de las personas 

y de ello son responsables ambos padres quienes deben proporcionarla a los hijos 

sin hacer diferenciación de ningún tipo, de igual manera se les debe apoyar para 

lograr sus metas y corregir las equivocaciones. El apoyo familiar debe ir más allá 

de la cuestión económica, puesto que el apoyo emocional y moral es determinante 

para los hijos, asi mismo las formas de corregir deben ir en función de una 

explicación y no llegar a Jos golpes o maltratos. 

Para Ja gente de Ja colonia, la educación es fundamental para lograr mejores 

condiciones de vida, se considera que a mayor nivel educativo, mayores ingresos 

se perciben, esta situación se manifiesta al observar la gráfica correspondiente, en 

donde se aprecia que el grado de analfabetismo es mínimo, ya que sobresalen los 

rubros de primaria completa, secundaria completa y preparatoria incompleta. 
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En la colonia, se ubica la escuela primaria Maria G. de García Ruiz, la cual da 

servicio además a la población de las colonias Mártires de Tacubaya, Bonanza, 

Arturo Martínez y otras colonias aledañas. 

La gente de la colonia, manifiesta que la apatfa y desinterés prevalecen en la 

colonia, sin embargo, cabe señalar que existen aspectos que de alguna manera 

fomentan la unión vecinal. 

Entre ellos existe respeto, además de que comparten tradiciones como la 

celebración del santo de la iglesia, las fiestas patrias y decembrinas, realizan 

posadas en donde generalmente participan familiares o vecinos por calle. 

La gente de la colonia manifiesta que se ha ido perdiendo el verdadero sentido de 

la celebración de estas tradiciones, puesto que cada vez los que se reúnen son 

menos, sin embargo, aún representan un medio de convivencia entre vecinos, 

puesto que son pocas las ocasiones en las que tienen la oportunidad de reunirse. 

Dentro del seno familiar se siguen conservando las costumbres que se transmiten 

de generación en generación, así, se celebran actos principalmente religiosos 

(bautizos, confirmaciones, bodas, etcétera). 

Los aspectos culturales que se manifiestan son las tradiciones religiosas, se pudo 

observar que es común la existencia de altares a la Virgen de Guadalaupe en 

algunas calles. 

Se observa un sentido nacionalista, ya que la población acepta ser mexicano, 

reconoce los símbolos patrios y celebran las fiestas patrias. Manifiestan orgullo de 

ser mexicanos por la libertad que hay, así como la riqueza natural y cultural de la 

que goza el país, y que difícilmente se encuentra en otros países. 
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Los habitantes participan en cuestiones electorales aunque la mayoria no son 

militantes de ningún partido. La población reconoce que los partidos 

predominantes en la colonia son el PRI, PRD y PAN. La gente acude a votar 

teniendo como principal motivo el cambio, refiriéndose a la corrupción que se da 

en la política actual, por lo que toman en cuenta que los candidatos tengan 

compromiso con la población, además de sus propuestas. 

Las actividades religiosas son importantes, Jos colonos acuden generalmente a 

misa una vez por semana y participan en los rosarios de la virgen próximos al 12 

de diciembre, la religión que predomina es la católica aunque existen otros grupos 

religiosos (testigos de Jehová, evangelistas y cristianos). 

Sin embargo, la diversidad de cultos no interfiere en las relaciones vecinales, 

puesto que la gente considera que las creencias religiosas deben ser respetadas. 

En cuanto al aspecto laboral, las personas entrevistadas que realizan una 

actividad remunerativa lo hacen con la finalidad de aportar al gasto familiar. Se 

aprecia que si bien, el padre es el proveedor del sustento, tanto la madre como Jos 

hijos, aunque en menor porcentaje contribuyen al ingreso familiar. De igual 

manera, si alguna otra persona habita en la casa, ya sea de la familia o ajena a 

ella, contribuye también al gasto. 

¿ uk?n aporta al gastc;ra·,;,¡¡¡;r? ,;, , · 
~:)fofu,;; .~ 
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La ocupación que predomina es además de ama de casa, la de empleado (25%) 

Un porcentaje significativo de la población se dedica al comercio, cabe señalar 

que, además ele quienes se dedican al comercio dentro ele la colonia, hay quienes 

lo hacen fuera ele ella. Asi mismo, existen personas con carrera profesional, que 

por falta de empleo, se dedican al comercio, ya sea de manera formal o informal. 

Los salarios percibidos por las familias, considerando a todas las personas que 

realizan un aporte es ele 3 salarios mínimos, es relevante destacar que un 

porcentaje ele la población percibe entre un salario mínimo y menos de un salario. 

Por otro lado, el 33% de las personas prefirió no dar el dato debido a que su 

ingreso es variable. 

El aporte realizado al gasto familiar se distribuye en la compra de alimentos, 

vestido y calzado, asl como en el pago ele servicios como luz, teléfono, agua, 

gastos escolares, y renta según sea el caso. Estos gastos suman una cantidad 

que según el tipo de familia fluctúa entre uno y dos salarios mínimos, sin embargo, 
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este aspecto no se puede especificar más, ya que la mayoria de la población no 

contestó. 

El 70% de la población de la colonia cuenta con casa propia, quienes pertenecen 

a este rubro, son principalmente aquellos que adquirieron sus lotes durante la 

fundación de la colonia, posteriormente han adquirido viviendas de personas que 

se mudaron porque pudieron acceder a una zona mejor ubicada o que 

simplemente se cambiaron por cuestiones personales. 

Existe también un sector de la población que habita viviendas rentadas, ya sea en 

casas, vecindades o edificios, mencionan que las rentas que pagan son 

relativamente bajas en comparación con otras zonas del DF, en donde han 

habitado. 
' ., _."' 
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La distribución de las habitaciones dentro de la vivienda es van<:tla, predominando 

aquellas viviendas con dos, tres y cuatro, aunque algunas cuentan con más de 

seis o un solo cuarto el cual les sirve de recamara y cocina, además del baño. 

De esta forma algunas familias cuentan con sala, recámara, comedor, cocina y 

baño principalmente. El uso que se les da a las habitaciones depende del tamaño 

y recursos de las familias. 

Los materiales que predominan en la construcción de las viviendas son el concreto 

en el techo, el ladrillo en la pared y cemento y azulejo en los pisos. 

Las viviendas de la colonia cuentan con todos los servicios, agua, luz, drenaje, 

algunas cuentan con teléfono particular, y quienes no cuentan con este servicio, 

hacen uso de los teléfonos públicos ubicados en las calles, o en comercios. Los 

servicios, a consideración de los vecinos, si bien, en ocasiones presentan 

deficiencias, cubren sus necesidades inmediatas, ya que opinan que hay colonias 

dentro de la misma delegación que no cuentan con la infraestructura y servicios 

que ellos tienen. 
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En lo referente a la salud, la población que está asegurada, representa el 60% por 

estar inscritos al IMSS, un 10% asiste con un médico particular y otro 10% no 

cuenta con ningún servicio de salud. La gente de la colonia, manifiesta que debido 

a los casos de negligencia que con frecuencia se presentan en las instituciones 

públicas de salud, prefieren acudir a instituciones particulares y especializadas 

aunque esto represente un gasto mayor. De igual manera, se recurre a otro tipo de 

atención, como remedios caseros o alopatia. 

Los ingresos que en ocasiones son limitados influyen determinantemente en la 

satisfacción de las necesidades básicas de las familias, la alimentación repercute 

en forma directa en las condiciones de salud de los pobladores en donde el 

padecimiento más frecuente son las enfermedades respiratorias y en menor 

importancia las crónico degenerativas. Esta situación se agudiza si se toma en 

cuenta que a pesar de que la colonia cuenta con todos los servicios públicos éstos 

son deficientes por diversas razones, entre las que destacan el deterioro de los 

mismos, la falta de cuidado e higiene de la población y las condiciones 

accidentadas del área geográfica de la colonia. Lo que genera problemas de 

contaminación del medio ambiente en la colonia. 

TESIS CON 
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ORGANIZACIÓN SOCIAL. 

En los inicios de la colonia la gente participaba activamente, acudiendo a 

reuniones para dar solución a sus problemas, que en ese momento era 

principalmente la falta de servicios públicos, factor por el que se identifica 

compromiso de parte de la población, así como el establecimiento de vínculos 

entre vecinos para dar propuestas que dieran fin a su problemática. Actualmente 

la unión vecinal no es activa, aunque se reconocen líderes formales e informales 

que organizan reuniones esporádicas para atender problemas en ciertos puntos 

de la colonia. 

La estructura de organización existente en la colonia es el comité vecinal, la 

participación en torno a la solución de problemas comunitarios es escasa, 

derivada esencialmente por la falta de un sentido colectivo y de identidad, así 

como la falta de solidez en los procesos de organización social. 

Las acciones emprendidas por el comité vecinal resultan intrascendentes, debido 

a varios factores que la gente manifiesta, entre ellos, el predominio de los 

intereses individuales, el desconocimiento de sus miembros por la población de la 

colonia y por diversos conflictos que se han suscitado entre el comité y algunos 

líderes informales. 
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Cabe señalar, que el comité vecinal de la colonia realiza funciones de manera 

conjunta con Ja colonia Mártires de Tacubaya, debido a que Jos miembros de dicho 

comité pertenecen a ambas colonias, además de que dichas colonias son 

consideradas aún como una misma localidad, porque junto con Ja colonia Bonanza 

formaron parte por mucho tiempo de una zona denominada "el cuernito". 

Al preguntarle a la gente cómo participa en la colonia, el 67% no contestó y 

aquellos que Jo hicieron mencionaron participar con asistencia a juntas, con 

trabajo, manteniendo en buen estado la colonia y en ocasiones con dinero. Sin 

embargo, es evidente la falta de participación existente. 

La gente de la colonia manifiesta que su falta de participación se debe a Ja falta de 

tiempo principalmente, el desinterés que prevalece, se da por Ja falta de 

credibilidad ocasionada por la demagogia de Jos partidos y representantes 

políticos de la zona. 

TESIS CON 
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Cuando se presenta algún problema en la colonia, se recurre al comité vecinal, el 

cual se encarga de integrar una agenda que contiene las peticiones realizadas por 

Jos vecinos, que se hacen llegar a las autoridades correspondientes buscando una 

solución, o bien, los vecinos acuden de manera directa a las autoridades 

delegacionales. 

¿a qué personas u organizai~~~~~-::~~-~d~~-~?;;;..;¡ 
para la solución de sus probl175as ~~''".~~,] 

comunitarios? : 

En cuanto a la comunicación, la colonia cuenta además del teléfono con servicio 

de correo. A través de pláticas informales que se realizan en alguna esquina, 

establecimiento comercial, la iglesia el mercado o la escuela, la gente se entera de 

Jo que acontece en Ja colonia, ya sea referente a algún evento religioso, político o 

problemas de seguridad que puedan afectar a Jos mismos vecinos. 



PROBLEMAS SOCIALES. 
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Entre los principales problemas que la gente señaló de manera constante 

destacan: la drogadicción 11%, alcoholismo 11%, vagancia 8%, delincuencia 14% 

y contaminación 13%, asi mismo, la gente reconoce como problemas la 

desintegración tanto familiar como social. 

La gente manifiesta sentirse inconforme con las autoridades delegaciones, un 

ejemplo es la acumulación de basura ocasionada por la existencia de un tianguis 

en la zona además de la que la gente tira en las calles generan focos de infección 

que repercuten en la salud de los habitantes. 

INTERPRETACIÓN 

Para poder rescatar aspectos de la cotidianidad de María G. de Garcla Ruiz, se 

entrevistó formalmente a personas mayores de 15 años, con el fin de conocer los 

acontecimientos que dieron forma a la colonia. 

Para obtener los datos que permitieron la realización del diagnóstico se realizaron 

los estudios correspondientes, los cuales consideraron los aspectos cartográficos, 

socioeconómicos y de cotidianidad. Dichos estudios se realizaron con los 
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testimonios recabados en diferentes recorridos realizados por las calles y avenidas 

de la colonia. 

De esta manera, vale la pena resaltar las siguientes cuestiones: 

La colonia ha mostrado modificaciones en cuanto a servicios y vivienda se refiere 

a medida de que pasa el tiempo. Las calles que anteriormente carecían de 

servicios ahora cuentan con la infraestructura y servicios necesarios para proveer 

a sus habitantes mejores condiciones de vida. 

La población de la colonia muestra diversidad de origen, ideología, tradiciones, 

costumbres, etcétera, sin embargo, es la misma diversidad fa que va conformando 

nuevas costumbres que son parte de la cotidianidad y que se constituyen como 

propias de la comunidad. 

La colonia María G. de Garcla Ruiz, es una colonia en donde se realizan múltiples 

actividades de manera cotidiana, por algunas se perciben salarios remunerativos, 

por Qtras no, sin embargo, aunque generalmente se cubren las necesidades 

básicas de los habitantes, existe un rezago en Ja manera adecuada en que 

debieran cubrirse estas necesidades. 

Cabe mencionar, que existe un porcentaje de adultos jóvenes, de los cuales, 

algunos cuentan con empleos que en ocasiones son ajenos a su área de 

especialización, puesto que a pesar de contar con una carrera universitaria o 

técnica, se ven en la necesidad de dedicarse a otro tipo de actividades, 

principalmente comerciantes. 

Por otro lado, se observa la presencia de jóvenes que deambulan por las calles sin 

realizar actividad alguna, en donde problemas como alcoholismo, drogadicción, 

vagancia, pandillerismo se hacen presentes, por lo cual este sector se encuentra 

estrechamente ligado por la población de la colonia con acciones delictivas. Cabe 
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señalar que estos jóvenes, no sólo pertenecen a Maria G. de Garcia Ruiz, sino 

que provienen además de colonias aledañas. 

En la colonia se aprecia un equilibrio en cuanto al sexo de sus habitantes, 

equilibrio que también se presenta en el aporte al gasto familiar y en la toma de 

decisiones en los hogares. 

La familia es fundamental para los habitantes de la colonia, se considera como el 

núcleo de la sociedad. También manifiesta que existe desintegración familiar, lo 

cual repercute en la sociedad y en la misma convivencia vecinal. 

Entre la población de la colonia, prevalece un sentimiento de apatia y desinterés 

hacia los problemas que se presentan en su comunidad, y en general en cualquier 

actividad. 

Esta situación, se generó por la falta de credibilidad hacia las autoridades, por no 

tomar en consideración la cotidianidad de la comunidad en las acciones 

emprendidas para el beneficio de la colonia, asi como el predominio de los 

intereses individuales sobre los colectivos, por Jo que las acciones emprendidas de 

manera individual a favor de la comunidad no tienen mayor trascendencia. 

La falta de comunicación entre la población y sus estructuras de organización 

(comité vecinal), las fricciones que se dan al interior del mismo y fuera de éste, 

aunados a la apatia y desinterés que prevalece, propicia procesos de organización 

escasos, lo cual se constituye como una limitante al momento de pretender 

realizar acciones que propicien o fomenten el desarrollo en la comunidad. 

JERARQUIZACIÓN DE PROBLEMAS 

De esta manera, tomando en cuenta las aportaciones de la población se realizó un 

análisis de la información que permitiera Ja jerarquización de problemas. Para tal 
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efecto, se llevaron a cabo reuniones con los vecinos de la zona llegando a 

acuerdos a través de la utilización del flujograma que es una herramienta básica 

para la interpretación y ubicación de acuerdo a su naturaleza, sus determinaciones 

y efectos desde una perspectiva global e integral. 197 

Es asi que, la realización de reuniones, donde se presentaron los resultados del 

diagnóstico a la población, se pudo hacer una interrelación de problemas y se 

recopilaron propuestas basadas en experiencias propias y en la viabilidad acorde 

a la realidad presentada en la colonia Paraiso. También se realizaron recorridos y 

entrevistas informales para recabar información que permite llegar a la siguiente 

jerarquización: 

Primer nivel. 

Drogadicción 

Alcoholismo 

Vagancia 

Segundo nivel. 

Tercer nivel. 

Desintegración familiar 

Desempleo 

Pandilierismo 

Delincuencia 

Contaminación 

Prob. De salud 

Prob. De educación 

• Prob. De convivencia 

Desintegración social 

1
'
11 lhíd. Púg. 159. 
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Los estudios realizados permiten determinar y definir aquellas problemáticas que 

limitan el desarrollo de las colonias, asf como la construcción de perfiles 

socioculturales que serán la base para la construcción de escenarios de cada 

comunidad y que serán enriquecidos a lo largo del trabajo de campo. 

Al revisar los diagnósticos de cada colonia, se observa que presentan diversas 

constantes entre si, hecho que se explica considerando que todas pertenecen a la 

misma zona de la delegación, sin embargo, las similitudes son mayores entre las 

colonias María G. de García Ruiz, Mártires de Tacubaya y Bonanza. 

Esta situación surge, debido a que estas colonias formaron parte de una localidad 

denominada "El cuernito". De esta manera se observa, que comparten un contexto 

local similar 

A partir del análisis de los diagnósticos, se pudo observar, que las colonias antes 

mencionadas están enmarcadas en un entorno en el que comparten aspectos 

especificos. Un territorio determinado, actividades económicas, sociales y políticas 

desarrolladas por los actores que interactúan dentro del territorio y un sistema de 

valores y costumbres que les otorgan una identidad colectiva. 

Se aprecian formas de gobierno y estructuras de organización comunes, procesos 

de organización y participación social escasos y poco sólidos, lo mismo que 

aspectos relacionados con la cotidianidad de cada colonia referentes a la familia, 

educación, religión, uso del tiempo libre, asi como aspectos socioeconómicos. En 

el mismo sentido la problemática reconocida por los habitantes es común en las 

tres colonias. 

La importancia de considerar las aportaciones de la población permitió identificar 

la problemática que afecta a la misma, así como las causas y factores 

condicionantes que la agudizan, los cuales se manifiestan como obstáculos que 
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limitan el surgimiento y trascendencia de acciones que impulsen el crecimiento 

colectivo. 

La problemática que se presenta es común a la que se manifiesta en esta área de 

la delegación, considerando las actuales condiciones económí~~s. · polftlcas y 

sociales, aunado a la limitada trascendencia en la implementación de políticas 

sociales dirigidas a la población vulnerable. 

A partir del análisis de los diagnósticos presentados, se busca englobar los 

diversos elementos que se enlazan en la realidad, entendiendo ésta como una 

totalidad, en donde se manifiestan relaciones particulares y colectivas ya sea de 

carácter económico, politico, social, que son las que generan la dinámica que se 

da en cada colonia. 

Partiendo del análisis de cada diagnóstico y contemplando el entorno general, se 

puede llegar al diseño de estrategias que den pauta a la transformación y 

desarrollo de las colonias Bonanza, Maria G. de García Ruiz, Mártires de 

Tacubaya y Paraíso, estrategias que realmente tengan incidencia en la realidad 

social. 

Para ello, se debe tomar en cuenta la interrelación que se da entre los diversos 

actores sociales además de contemplar que se conforma por un sistema que no 

es estático, sino que se va modificando de acuerdo a las intervenciones tanto 

internas como externas de cada uno de sus componentes. 

En este sentido, se considera pertinente atender las necesidades básicas de cada 

caso, desde una perspectiva global e integral, en donde partiendo de la 

cotidianidad y la realidad, como herramienta básica se presentan estrategias de 

intervención comunitaria, en donde la participación y organización social tienen un 

papel determinante, y en donde el objetivo último es el desarrollo local. 
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Para lograrlo, las propuestas realizadas deben basarse en lo que se quiere, lo 

que se tiene y la mejor manera de potencializarlo, además considerar que generar 

procesos de participación comunitarios no son inmediatos. 

Se pretende la construcción de un modelo de intervención acorde a esa realidad 

donde convergen diversos factores que integran la nueva dinámica territorial, 

expresada en la cotidianidad de cada localidad en particular. 

Dicho modelo se realiza sobre una base que contemple necesidades y recursos 

reales con el fin de que respondan a la especificidad de cada escenario. 
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4. VALORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN 

LOCALIDADES CON PERFILES SOCIOECONÓMICOS SIMILARES. 

El análisis que a continuación se presenta, se realizó con base a los resultados 

obtenidos por la aplicación de estrategias en el proyecto de investigación 

"Identidad local y productividad como ejes de modelos de desarrollo local: el caso 

de dos municipios y una delegación política de la República Mexicana", 

desarrollada en la Escuela Nacional de Trabajo social que tiene como uno de sus 

objetivos generales "diseñar y evaluar estrategias que propicien, estimulen y 

fortalezcan la estructura productiva y los procesos de participación social en 

modelos de desarrollo local." Cabe aclarar, que las tesistas forman parte de este 

proyecto desde agosto de 2001, por lo que el análisis presentado es parte del 

trabajo realizado durante la investigación. 

Los resultados que se presentan son parte de la investigación realizada en las 

comunidades: Lerdo de Tejada, Durango; 27 de noviembre, Durango; Xkeulil, 

Campeche y El Tejocote, Distrito Federal pertenecientes al grupo experimental; y 

Abraham González, Durango y La Presa, Distrito Federal como grupo control. La 

investigación se define como un estudio correlaciona! porque tiene como propósito 

medir el grado de relación entre la aplicación de estrategias en torno al 

fortalecimiento de la participación social y el impacto en el logro de objetivos en la 

aplicación de proyectos de desarrollo local. Se habla de un estudio correlacional 

porque se busca la asociación entre indicadores que permitan evaluar el impacto 

de los proyectos. 

Se trata de un diseño cuasiexperimental de series cronológicas con múltiples 

grupos, puesto que los grupos no serán asignados al azar, porque las 

comunidades ya están conformadas antes de la intervención. No obstante debido 

a la complejidad de las variables, se utilizaron técnicas cualitativas que 
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complementen y enriquezcan los resultados cuantitativos obtenidos de las 

mediciones y valoraciones. 

Para la aplicación de instrumentos se tomó una muestra de población abierta 

equivalente al 5% de la población mayor de 15 años, ya que las problemáticas que 

se presentan, afectan tanto a mujeres como a niños y a ancianos, sin dejar de lado 

a la población en general que forma parte de la dinámica social de las 

comunidades. La característica que se tomó en cuenta para la aplicación de 

instrumentos fue que habitaran en las colonias elegidas, en total se aplicaron 427 

y 427 en la primera y segunda medición respectivamente. 

En este proyecto se planteó la necesidad de incorporar comunidades control en 

las que no se aplicó ningún tipo de estrategias y se respetaron los procesos 

generados por las estructuras de organización y procesos de participación social 

existentes, con el fin de validar el alcance de las mismas en las comunidades 

experimentales. 

El trabajo que se realizó en las comunidades experimentales partió de la 

realización de un diagnóstico en cada colonia basado en la elaboración de tres 

estrudios (cartográfico, socioeconómico y de cotidianidad). De acuerdo a los 

resultados de los diagnósticos, asl como de la construcción de un escenario y de 

la misma jerarquización de problemas se elaboraron programas y proyectos que 

pretendieron atender los problemas detectados. Asl mismo, se diseñaron 

estrategias de participación social, basadas en las características de la población, 

es decir, retomando marcos socioculturales. Es importante aclarar, que la 

investigación parte de determinar si el fortalecimiento de la identidad local y de la 

estructura productiva puede generar procesos de participación social sólidos y 

reales a fin de tener una influencia significativa en los alcances de proyectos de 

desarrollo local en las comunidades de estudio. 
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Se considera importante exponer el seguimiento de resultados cualitativos y 

cuantitativos de las estrategias aplicadas en comunidades con perfiles 

socioeconómicos similares para valorar su factibilidad en localidades que 

presentan contextos similares. 

Para el proceso de seguimiento se utilizaron técnicas e instrumentos de tipo 

cualitativo que contemplaron las mediciones. Entre las técnicas se pueden 

señalar: el acompañamiento, la observación participante, la entrevista individual y 

grupal, así como técnicas grupales para la reuniones. Los instrumentos básicos 

fueron el diario de campo, crónicas, minutas, guías de entrevista y observación y 

fichas de construcción de comportamientos y procesos. 

Para el proceso de medición se aplicó un instrumento elaborado por el Maestro 

José Luis Sainz Villanueva, que permitió valorar el nivel de asociación y relación 

de las variables a través de los indicadores de evaluación: identidad local, 

integración social, liderazgo, prácticas y mecanismos democráticos, estrategias 

para fortalecer los procesos de organización y participación social y la relación de 

la organización y participación social con el alcance del modelo de desarrollo local. 

Los cuestionarios se aplicaron en dos series, antes de intervención y después de 

la evaluación, o bien, ex - ante y ex - post. 

La información obtenida en el proceso de seguimiento cualitativo, se analizó con el 

apoyo de diagramas de flujo y cuadros de interrelación de comportamientos y 

procesos. Mientras que para el cuantitativo se utilizó como prueba estadística para 

la comprobación o disprobación de las hipótesis la correlación de Pearson. Las 

hipótesis planteadas fueron "la identidad y Ja integración social genera 

procesos de participación social más reales y sólidos" y "a mayor 

participación social mayor es el alcance de un proyecto de desarrollo local". 

Bajo este contexto, el análisis cualitativo tiene la finalidad de sistematizar la 

información obtenida a través de la observación, entrevistas, acompañamiento en 
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torno a las acciones desarrolladas. La finalidad de este proceso consiste en 

rescatar comportamientos, actitudes, condiciones, etcétera, que no se pueden 

captar a través de la evaluación cuantitativa y de esta manera se presentan los 

siguientes resultados cualitativos: 

1) La vinculación con autoridades y lideres locales, fue una estrategia que ten fa 

como fin recuperar estructuras de organización y evitar fracturas o conflictos en 

cuanto a que el objetivo sustancial era la integración social. Sin embargo, en 

algunas localidades este aspecto marcó ritmos, tiempos y condiciones especiales 

(benéficas u obstáculos) para cada proceso, entre los que se pueden señalar las 

siguientes: 

-,. Compromisos e intereses políticos que están detrás del ejercicio de 

los representantes locales. Ante esta condición, se desarrollaron acciones 

de sensibilización, capacitación o bien se apoyaron en estrategias dirigidas 

a la apertura de espacios más democráticos para involucrar a la población 

en los procesos de toma de decisiones y gestión social, sin embargo, dicha 

situación provoco un retraso en la intervención, en el sentido de modificar 

formas de organización y la relación entre población, representantes locales 

y autoridades municipales (clientelismo, verticalidad, etcétera). 

:.- Poca o nula representatividad y compromiso que tiene el liderazgo 

local ante la población. Aspecto que limita los procesos de organización y 

participación social, esta falta de reconocimiento y credibilidad repercute en 

la incorporación y compromiso de la población. Para contrarrestar dicha 

situación, en la mayoría de los grupos experimentales, se fortaleció a los 

lideres naturales y con reconocimiento en las localidades, o bien, se 

formaron comisiones con la población con la finalidad de ejercer 

responsabilidades y compromisos colectivos. 
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2) La implementación de mecanismos y apertura de espacios democráticos fue 

una estrategia que dio pauta a la participación de la población en los procesos de 

toma de decisiones y gestión. Cuando a la población se le incorpora desde el 

planteamiento de alternativas y caminos para resolver problemáticas, se propicia 

un compromiso y participación más real y acorde con las expectativas de la 

comunidad y las condiciones objetivas de resolución de problemáticas locales. 

;... Se propiciaron ambientes de confianza y contactos estrechos, 

directos y continuos con la población, además de desarrollar como 

estrategias: programas ejes de fortalecimiento de la identidad e integración 

social que promovieran la convivencia vecinal generaran canales de 

comunicación, y propiciaran un sentido colectivo en la comunidad. 

3) La inte1Vención social en dos dimensiones 1.- En la problemática "eje" (causa 

fundamental (a nivel local) de la situación crítica de la comunidad) y 2.- "En la 

prioritaria y sentida por la población" (actúan como problemáticas condicionantes 

que agudizan y reproducen la condición critica de la comunidad). 

En el grupo de localidades experimentales se consideró pertinente que los 

modelos de desarrollo local partieran de este enfoque de intervención social. En 

muchos de los casos atender problemáticas condicionantes (prioritarias y sentidas 

por la población) genera confianza que se reflejan en alcances y logros 

catalizadores de procesos de participación social. 

4) Vinculación con autoridades municipales. Se consideró pertinente en cuanto a 

que es parte de sus funciones, el generar las condiciones propicias para el 

desarrollo de las localidades de un municipio, además de que es la máxima 

autoridad que permite que la gestión encuentre los canales adecuados y básicos. 

Sin embargo, es importante destacar que en algunas localidades se concertaban 

acuerdos con las autoridades municipales, pero en las instituciones encargadas de 

la operación de programas, los trámites eran lentos y burocráticos. 
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Por otra parte, esta estrategia presentó escenarios de dificultad cuando los 

representantes y líderes locales pertenecían a partidos políticos de oposición a las 

autoridades municipales, porque los procesos de concertación son lentos, con un 

predominio de fines políticos sobre los sociales. No obstante, en algunos casos 

esto fue una condición potencial, por ejemplo en algunas comunidades las 

autoridades mostraron una gran disposición y apoyo en cuanto a que iniciaban sus 

periodos de gobierno y querían establecer condiciones para rescatar a localidades 

de oposición; o bien, establecer condiciones propicias para sus gobiernos. 

5) El rescate e incorporación de grupos sociales (religiosos, deportivos, culturales) 

es una estrategia que da pauta para trabajar con una base social, sin embargo, 

generalmente es difícil que los integrantes de los grupos sobrepongan los 

intereses colectivos por los grupales o individuales. 

6) Fortalecimiento de la identidad e integración local. Este tipo de acciones 

representó en la mayoría de las localidades el eje motor de desarrollo local, en 

cuanto a que daba pauta a la conformación de una base social sustancial para 

emprender cualquier tipo de acción. Su esencia radica en fortalecer el tejido social 

en la comunidad y generar actitudes de cooperación y colectividad. 

7) Integración de redes sociales. Con la finalidad de unir esfuerzos y tener un 

mayor impacto en las acciones de desarrollo local se concertó con autoridades 

municipales, instituciones, asociaciones civiles e iniciativa privada para realizar un 

trabajo en conjunto a partir de objetivos centrales e integrales, situación que 

permitió un mayor alcance en las estrategias, programas y proyectos. 

8) Asesoría y acompañamiento constante por parte de los promotores y el 

involucramiento de la población en la toma de decisiones y los procesos de 

gestión. Son factores sustanciales de los procesos desarrollados en las 

comunidades experimentales, en cuanto a que la población requiere de 
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información en Jos momentos cruciales de Ja decisión y de Ja concertación, 

además de que su incorporación propicia actitudes de compromiso y 

responsabilidad con respecto a Jos problemas locales. 

9) La capacitación del liderazgo y Ja articulación de grupos y organizaciones 

locales no fueron estrategias muy usuales en las localidades, sin embargo desde 

el inicio del proceso presentan una base social más sólida. No se considero 

pertinente su aplicación, por Ja falta de disposición de los representantes y 

organizaciones, debido a las diferencias politicas, ideológicas y de intereses. 

Se puede afirmar que las estrategias aplicadas en las localidades incidieron en las 

estructuras de organización y procesos de participación social en cuanto a que: 

propiciaron acercamientos entre lideres, representantes locales con Ja población, 

generaron una relación y comunicación estrecha entre los vecinos fortalecieron el 

sentido colectivo, Ja identidad e integración social y establecieron condiciones 

propicias para la organización y participación social dirigidos a Ja atención de 

problemáticas básicas de las localidades. 

En algunos casos, los procesos de desarrollo local que tiene como base Ja 

participación social fueron lentos y desgastantes por Ja rigidez y profundidad de 

comportamientos y formas de pensar arraigados por prácticas clientelares, 

verticalistas, centralizadas y paternalistas. En otros casos, las condiciones del 

contexto (sobre todo politice) aceleraron Jos procesos, o bien, marcaron 

condiciones que fueron determinantes para alcanzar Jos objetivos propuestos en 

programas y proyectos de desarrollo local. 

En lo que respecta a las localidades del grupo control, estas estrategias en 

algunos casos, son utilizadas por el lider de la localidad, pero no para propiciar 

procesos sólidos de organización y participación dirigidos a la atención de 

problemas prioritarios, sin embargo, se observa que el no realizar acciones que 

fortalezcan Ja organización y participación de la población, da pauta a Ja 
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continuación del centralismo, o bien, a desinterés tanto de representantes como 

de la misma población. 

De lo anterior se puede. concluir que las estrategias con características 

socioeconómicas similares presenta las siguientes condiciones: 

a) Representatividad y ejercicio del liderazgo. 

Se detecta como constante la falta de reconocimiento y legitimidad del liderazgo 

por la carencia de compromiso con las localidades, la incondicionalidad con los 

partidos polilicos sobre objetivos colectivos, la carencia de un proyecto de trabajo, 

la rutina, las relaciones verticales, el autoritarismo y la excesiva práctica clientelar. 

Aspectos que denotan el agotamiento de la figura del liderazgo, lo que demanda 

instancias representativas más efectivas y democráticas o bien desarrollar 

procesos de capacitación en cuanto al ejercicio como representantes loc<1les. 

Situación que se presenta tanto en el grupo experimental que requeria el rescate 

del liderazgo, como en el grupo control que respetó la representación existente. 

No obstante, en el caso del grupo experimental, dicha situación se contrarrestó 

con la capacitación de los lideres locales, el desarrollar mecanismos y procesos 

más incluyentes tanto en la toma de decisiones como en las acciones de gestión 

social, asi como en el potenciamiento de lideres naturales y el trabajo integral a 

través de redes sociales. 

Cabe aclarar que en el caso de localidades que aplicaron como estrategia el 

rescate de lideres naturales del sector juvenil y de mujeres, la representatividad y 

el ejercicio del liderazgo se caracterizó por prácticas innovadoras, dinámicas y 

plurales, asi como con una amplia apertura para la concertación local y un mayor 

compromiso para con sus representados, situación que podria fundamentarse con 

investigaciones dirigidas hacia el tema de liderazgo. 
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b) Relación de las estrategias con la integración social y la identidad local 

Las estrategias aplicadas en las localidades del grupo experimental parten del 

principio de que todo proceso de desarrollo local debe de incorporar a la población 

en la determinación de la problemática prioritaria local, en la toma de decisiones y 

en los procesos de gestión, por lo que una dP. sus directrices esenciales fue la 

promoción de la integración y la identidad que dieran pauta a generar o aflorar un 

sentido de pertenencia, de cooperación y solidaridad. 

Las estrategias fueron dirigidas a buscar la incorporación de los diversos sectores 

en los procesos de desarrollo local, aunque en algunas localidades por la 

profundidad de la apatia y el desinterés, se inició trabajando con grupos o áreas 

de la comunidad. Esto no quiere decir que es el fin último, sino el medio para 

llegar a un trabajo más amplio, el problema sería que la estrategia aplicada no 

supere este nivel. 

Los grupos control por su naturaleza, no aplicaron estrategias y mucho menos 

fortalecieron la identidad y la integración local. 

c) Resultados de los procesos de desarrollo local 

En los procesos desarrollados en las localidades del grupo experimental se 

llevaron a cabo programas y proyectos dirigidos a atender la problemática 

prioritaria de la población, así como a aquellos factores condicionantes que 

reproducen y agudizan el deterioro de las condiciones de vida. 

Como una constante, se observa que sus acciones estuvieron dirigidas a 

dinamizar la estructura productiva y a sectores económicamente activos, a la 

gestión y desarrollo de infraestructura y equipamiento urbano, al desarrollo de 
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procesos de educación básica y capacitación laboral, a generar una vinculación 

más estrecha de autoridades municipales con la población, con el fin de fortalecer 

la educación y prevención de la salud y sobre todo estructuras de participación y 

organización social más incluyentes y democráticas. 

Mientras que en las localidades del grupo control su impacto fue menor debido a 

que no se atendió la problemática prioritaria, el trabajo fue aislado y en muchos de 

los casos los programas y acciones respondieron a necesidades y objetivos 

particulares (autoridades locales, municipales o de grupos de las localidades). 

d) Diferencias y similitudes de comportamientos a partir de condiciones y 

características similares o diversas. 

La población de las diversas localidades presentan caracteristicas y condiciones 

económicas, demográficas, sociales y culturales similares, esto es lógico, si se 

considera que están inmersas en un modelo de desarrollo centralista, 

experimentando las limitaciones y carencias de los gobiernos locales, en donde el 

gobierno federal acapara tanto el poder político como el poder económico. 

La mayoría de las localidades se ubican en la ciudad principal del estado, no 

obstante, una constante es la falta de presupuesto y la deficiente planeaclón, 

aspecto que se presentó de manera continua a lo largo de los procesos 

desarrollados tanto en las localidades experimentales como control. 

En lo relativo a la relación con autoridades se presentan ciertas singularidades: 

Relación de oposición: En cuanto a que pertenecen a partidos políticos diferentes, 

situación que afecta en los procesos de gestión, debido a que se da prioridad a 

objetivos políticos sobre las demandas locales. 
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Relación incondicional: Los representantes y lideres locales dependen de las 

decisiones y de la dirección de las autoridades municipales, en este sentido al 

igual que el caso anterior, se antepone el fin politice sobre el social. 

Relación indiferente: Esta se da sobre todo por las autoridades de los gobiernos 

locales con respecto a los representantes y lideres locales, situación que se 

propicia por la misma condición: falta de autonomia, presupuesto, planeación 

deficiente, etcétera. 

Entre las caracterlsticas más significativas de los escenarios de las localidades 

son las condiciones de precariedad y deficiencia del entorno local y de la propia 

población (nivel de vida precario), constantes reproductoras de deterioro social y 

en algunos casos, son tan agudas que se convierten en causa sustancial de la 

marginalidad y exclusión social, entre las más significativas se pueden destacar: 

Son colonias que se ubican en la periferia de la ciudad principal del Estado, están 

integradas por poblaciones que fueron desplazadas del campo, o de colonias más 

cercanas al centro de la ciudad. En este sentido, el entorno local presenta como 

particularidades, la falta de dinamismo en su estructura productiva, carencia y/o 

deficiencia en el equipamiento e infraestructura urbana, carencia de programas 

institucionales, familias de entre 4 y 5 integrantes dependiendo de un salario 

mfnimo, en donde la figura paterna ocupa el predominio en la toma de decisiones 

y la organización familiar, con un nivel de escolaridad de primaria incompleta o 

completa, con problemas de vivienda, salud, alimentación, etcétera. 

La mayorfa de fas autoridades y lideres locales de las comunidades estudiada::: 

(control y experimentales) han desarrollado una relación vertical con la población, 

caracterizadas por la manipulación, el clientelismo, el autoritarismo, populismo, 

etcétera. Condición que a la larga presenta como resultados actitudes como son: 

La pérdida de legitimidad y credibilidad, apatía, indiferencia, desinterés, 

conformismo, pérdida progresiva de un sentido colectivo, predominio del interés 

individual y familiar sobre el comunitario, rutina, aislamiento, en fin, el deterioro del 
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tejido social. No obstante, lo más grave es la pérdida en los individuos de 

concebirse como sujetos altamente potenciales capaces de modificar, crear y 

producir sus propias realidades. 

e) Tipo de organización social 

Las estrategias que se aplicaron a las localidades del grupo experimental, han 

propiciado y fortalecido los procesos de organización a partir de establecer una 

estructura organizada, plural, horizontal, que permita plantear puntos de vista y 

alternativas que puedan ser colectivizadas, a partir de diversas acciones tales 

como: asambleas, talleres o reuniones generales, comités, comisiones rotativas, 

foros, procesos de planeación participativa, etcétera. 

Las localidades del grupo control sustentan el trabajo en las estructuras de 

organización existentes, las cuales en general se caracterizan por ser centralistas, 

autoritarias, verticales y populistas, lo que ha limitado la incorporación de la 

población en los procesos de desarrollo local. 

f) Nivel de participación 

En el grupo experimental se observó que la población participó en la gestión y 

toma de decisiones. El proceso fue lento, sobre todo por los patrones y prácticas 

arraigadas tanto en población como en representantes locales y municipales: 

aspecto que se dificulta ante las siguientes condiciones, énfasis político sobre el 

social, apatia y falta de credibilidad en la gente, etcétera. 

En las localidades del grupo control, la participación es escasa o nula cuando se 

produce se centra en jornadas de trabajo y en algunos casos en eventos de 
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presión para la atención de sus demandas, también se presenta una gran apatía y 

desinterés por parte de los diversos sectores de la población. 

g) Influencia del contexto del gobierno local. 

La falta de una planeación, la carencia de presupuesto y la carencia de prácticas 

innovadoras basadas en una mayor autonomía en los modelos de gobierno 

determinan en gran medida el avance en las acciones de desarrollo local, lo que a 

su vez repercute en la organización y participación de la gente al no ver nada 

concreto, dicha situación se presenta en ambos grupos control y experimental. 

Las diferencias políticas de autoridades locales y líderes con respecto al gobierno 

local, establecen verdaderas barreras para un trabajo conjunto, e incluso se llega 

a pensar en localidades castigadas por no pertenecer al mismo partido o 

viceversa, el lider no desea establecer ningún tipo de vínculo con las autoridades, 

dicha situación se presenta también en ambos grupos. 

h) Dinámica sociopolítica y económica de la localidad. 

Las condiciones socioeconómicas y culturales de la población se convierten en 

verdaderos reproductores de deterioro, marginalidad y exclusión social. Hoy en dfa 

cualquier proceso de desarrollo local requiere del compromiso de todos los actores 

involucrados y en todos los niveles de gobierno. 

Si bien tienen que modificarse los marcos jurfdicos y sistemas de impuestos, 

también deben darse cambios de actitudes, relaciones, y prácticas de todos los 

actores, así como visiones de contextos analíticos y realistas. 
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i) Relación y práctica de autoridades e instancias de los gobiernos locales. 

En ambos grupos se establecen relaciones de disposición, apoyo y colaboración 

con autoridades de los gobiernos locales, sin embargo, en los niveles operativos 

se presentan estructuras burocráticas rigidas que limitan los procesos de gestión. 

En los grupos control dichos apoyos no se concretizan en logros por la falta de 

continuidad en las acciones de gestión. 

Las prácticas y alternativas de las autoridades no trascienden por la falta de 

iniciativas que dinamicen al sector productivo de la localidad, su labor 

esencialmente se ubica en el otorgamiento de servicios públicos. En diversas 

localidades de ambos grupos la relación está mediada por lideres y autoridades 

locales. 

Por otra parte, la evaluación de tipo cuantitativo permite valorar el fortalecimiento 

de procesos de organización y participación social y explicar su relación 

(asociación) con los alcances de proyectos de desarrollo local. 

La evaluación se realizó a partir de dos mediciones durante el proceso de 

aplicación de modelo de desarrollo local, dichas mediciones consistieron en la 

aplicación de un instrumento, con el fin de obtener información sobre la incidencia 

de las estrategias de organización y participación en el alcance de los modelos 

desarrollados en las comunidades de estudio. 

La primera evaluación a partir de la aplicación de las diversas acciones y 

programas que integran el modelo de desarrollo local cuyo eje sustancial lo 

representaba la dinamización de procesos de organización y participación social. 

La segunda evaluación se realiza al finalizar la intervención en la problemática 

detectada en la localidad. Cabe aclarar que se utilizó la escala de medición de 

Liker para la interpretación de las respuestas emitidas por la población, dichos 
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instrumentos se conforman por seis apartados derivados de la operacionalización 

de hipótesis que reflejan la asociación de lo siguientes indicadores: 

,. Identidad local: supone la afinidad u homogeneidad de la población 

hacia la identificación y jerarquización de su problemática, así como la 

determinación de alternativas de acción para su atención. Por otro lado, 

da cuenta de un sentido de pertenencia por parte de los pobladores de 

las localidades, más que centrada en marcos culturales se cimienta en 

un pensar y hacer colectivo con alto grado de compromiso y 

responsabilidad con su espacio cotidiano, dimensiones esenciales para 

establecer condiciones sólidas para propiciar procesos de organización 

y participación social de impacto y trascendencia en el desarrollo de la 

localidad. 

;.... Integración social: entendida como la existencia de sentidos de 

cooperación, solidaridad y de apoyo mutuo, derivadas de la práctica 

constructiva de una colectividad en pro de ser un actor protagónico en 

su dinámica social. 

Liderazgo: se refiere a la representatividad asumida o bien otorgada a 

personas de la localidad en procesos y prácticas de organización y 

movilización social para la búsqueda, determinación y gestión de 

problemáticas y demandas de un sector(es) ó de una comunidad. Dicha 

representatividad es conferida a partir de las capacidades de las 

personas para motivar, convocar, organizar y dinamizar a sus 

representados así como por el reconocimiento por su habilidad ante la 

búsqueda y logro de objetivos grupales o locales, pericia, astucia para 

involucrarse y participar en los escenarios políticos y en los procesos de 

coordinación, concertación y negociación, que se presentan en los 

procesos sociales generados, mostrando una capacidad para involucrar 

a la población en dichos espacios y procesos. 

;.... Prácticas y mecanismos democráticos: representan acciones, 

instancias, funciones, organizaciones, actitudes, espacios y condiciones 
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para incorporar a la población en procesos de toma de decisiones en su 

acontecer cotidiano. 

:.. Estrategias para fortalecer los procesos de organización y participación 

social: identifican normas operativas que den direccionalidad a la acción 

y cuyo fin es explotar las condiciones potenciales que se ofrecen en un 

determinado espacio, así como afrontar los obstáculos para alcanzar 

objetivos de desarrollo. 

;... Relación de la organización y participación social con el alcance del 

modelo de desarrollo local: concerniente al conocimiento de la población 

acerca de los alcances obtenidos en su relación con las estrategias 

aplicadas por los promotores sociales (equipo de investigación) en la 

ejecución de programas y proyectos de desarrollo. 

La intervención del equipo de investigación consistió en el análisis de la 

problemática de cada una de las comunidades, que incluyeron la construcción de 

estrategias adecuadas a la realidad de cada localidad. En ese sentido, la 

aplicación de los instrumentos en la primera y segunda medición arrojan los 

siguientes resultados de acuerdo a cada indicador. 

IDENTIDAD LOCAL 

Las acciones que el equipo de investigación realizó para fortalecer la identidad 

local en el grupo de las comunidades experimentales consistieron en la 

identificación de características comunes en torno a la falta de un sentido colectivo 

y de pertenencia persistente en los diagnósticos realizados en las diferentes 

comunidades, para ello se trató de fortalecer la relación entre vecinos traducidas 

en relaciones más estrechas, que permitieran compartir opiniones y expectativas 

vinculadas a la apertura de espacios para el trabajo colectivo en pro de la 
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comunidad. Estas directrices se· fortalecieron con acciones que promovieron la 

convivencia vecinal. 

De esta manera, en las comunidades experimentales se procedió a la aplicación 

de programas que propiciaran una relación más estrecha entre los pobladores, y al 

mismo tiempo se les involucraba en la atención de su propia problemática; por otro 

lado, en las comunidades control la intervención se basó en su dinámica propia. 

La gráfica muestra los resultados obtenidos en las dos evaluaciones, que de 

acuerdo a la opinión de los habitantes, se identifica un incremento en los ltems 'de 

acuerdo' de 40% a 61 % en contraposición con el item 'desacuerdo' que disminuye 

de 23% a 15% respecto a las comunidades experimentales, debido a que la 

población manifiesta homogeneidad en la identificación hacia problemas 

prioritarios y una amplia disposición para su atención, asl como en la 

determinación de sus causas y la concordancia en posibles acciones resolutivas, 

que se vieron reflejadas en el alcance de los objetivos de los programas aplicados 

en cada comunidad, sin embargo, existen factores como la falta de tiempo que 

impiden la inclusión de la totalidad de la población en acciones colectivas. 

En las comunidades control también se muestra un incremento de 42% a 46%, sin 

embargo se puede explicar a partir de la relación de la identificación de las 

problemáticas por parte de la población con el tiempo de residencia de la misma, 

debido a que en las prácticas relativas a la determinación de condiciones y 

posibles acciones para la atención de problemas locales no existe el consenso, lo 

que se reflejó en la falta de compromiso en la elaboración y ejecución de 

programas. 

En algunas localidades del grupo control incluso se anularon programas y 

proyectos porque la gente no participaba, debido a que su determinación se hizo 

centrada en intereses y demandas de grupos aislados o bien por los 

representantes y lideres locales. 
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Durante la observación de las comunidades control, se encontró que la 

participación de la población fue limitada, por no definir objetivos conjuntamente, 

estas localidades se caracterizan por acciones aisladas que obedecen a intereses 

particulares, en consecuencia se establecen condiciones que reflejan la falta de 

integración local, es así, que de acuerdo a la opinión de la gente, en la gráfica se 

observa que las comunidades control de la primera a la segunda evaluación 

presentan una variación mínima en la respuesta 'de acuerdo', que va de 47% a 

51 %, lo que repercutió en una escasa cooperación. 

Caso contrario ocurrió con las comunidades experimentales donde el ítem 'de 

acuerdo' presenta un incremento de 13%, que representa una concordancia de los 

habitantes en cuanto a su incorporación en acciones de cooperación y apoyo 
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mutuo entre vecinos, traducida en acciones conjuntas caracterizadas por la 

unificación y consensos en la priorización de las problemáticas y en la forma de 

'1bordarlas. lo que permitió una mayor incorporación de grupos y actores sociales 

existentes. propiciélndo 1'1 conformación de redes de cooperación y solidaridad que 

coéldyuvélron en la ejecución de programas. 

LIDERAZGO 

El indicador de liderazgos muestra variaciones considerables en las comunidades 

del grupo experimental, pues se da un aumento de 46% a 63% en la relación entre 

los lideres locales, tanto con el equipo de investigación como con la población 

misma. Es así que se da mayor participación en procesos de gestión, 

apreciándose (de acuerdo con la población entrevistada) mayor asociación y 

comunicación en los representantes formales e informales, a través de 

mecnnismos y acciones desarrolladas para establecer una vinculación con la 
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población, incorporándola en la toma de decisiones para la determinación de 

alternativas de solución a problemas colectivos. 

De manera contraria, en las comunidades control los habitantes de éstas opinan 

que existe resistencia a participar con los lideres locales pues la mayoría de éstos 

trabajan de manera colateral y aislada de los intereses comunitarios, acentuado 

esto por la falta de una dirección de procesos de organización social que 

promuevan acciones de amplia trascendencia para el desarrollo de sus 

comunidades. Es así que se obtiene como resultado de las mediciones el mismo 

porcentaje (53%). 

PRÁCTICAS Y MECANISMOS DEMOCRÁTICOS. 

Las comunidades control se caracterizaron por presentar durante la observación 

un liderazgo incipiente, lo que, aunado a su desinterés por integrarse a un trabajo 

en común, finalmente limitó la inclusión de grupos específicos en prácticas 
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colectivas. Esto ocasionó Ja proliferación de acciones aisladas que obedecían a 

intereses particulares. 

En el gráfico se puede observar que en las comunidades control el porcentaje 

obtenido en las mediciones es similar, ya que no se tuvo mayor incidencia en los 

procesos de organización y participación social. pues prevalecieron los intereses 

individuales sobre los colectivos, de acuerdo a las respuestas de la gente 

encuestada con relación a si son o no considerados en la toma de decisiones por 

parte de los 1 id eres y del equipo de promotores. 

En contraparte, en las comunidades experimentales la población manifestó que se 

promovió la formación de comisiones y equipos de trabajo para Ja gestión de 

requerimientos a las autoridades municipales y a diferentes instituciones, situación 

que permitió obtener los requerimientos para dar respuesta a problemáticas 

locnles, tales como: de infraestructura y equipamiento urbano, ta formación de 

grupos productivos, la capacitación laboral, la obtención de recursos humanos y 

materiales para la realización de algunas obras y acciones en beneficio de ta 
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localidad, asi como la organización de eventos para fortalecer la convivencia 

vecinal. También se logró integrar algunos grupos (en su mayoria mujeres y 

adolescentes), para realizar talleres y cursos sobre educación y prevención de la 

salud, entre otros. 

ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE ORGANIZACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

Este indicador mide la importancia que en opinión de la población tuvieron las 

estrategias aplicadas por el grupo de promotores durante la intervención. En este 

sentido, las comunidades control mostraron un detrimento en cuanto a su 

identificación, de un 64% a 43%, debido a que en estas comunidades no se 

aplicaron tácticas para el fortalecimiento de la organización y participación social, 

pero si se establecieron lineamientos de gestión para la atención de problemas. 

En cambio, el reconocimiento que se da a esas estrategias en las comunidades 

experimentales, es con base en las actividades realizadas para fortalecer los 

procesos de organización y participación social por lo que, el item 'de acuerdo' 

aumentó considerablemente hasta 27% de la primera a la segunda medición. 
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El objetivo de construir y aplicar estrategias acordes con cada escenario, permitió 

no sólo el fortalecimiento de la participación sino que a la par reforzó Ja identidad, 

integración y el liderazgo, preponderantemente en las comunidades 

experimentales, porque se desarrollaron acciones de convivencia, cooperación y 

apoyo mutuo entre vecinos, así como la integración de grupos en torno al 

planteamiento de alternativas para la atención de las problemáticas, a través de la 

apertura de espacios que permitieran la exposición de puntos de vista. 

Asi como lo demuestra Ja prueba estadística de Pearson, que arroja como 

resultado 0.969414, entre el indicador 'estrategias para fortalecer Jos procesos de 

organización y participación social' e 'identidad local' en las comunidades 

experimentales, determinándose una correlación positiva muy fuerte, es decir, a 

mayor fortalecimiento de la identidad mayor fortalecimiento de los procesos ya 

mencionados. En la misma prueba las comunidades control se ubican como 

correlación positiva considerable con 0.803351, lo que demuestra que existe una 

relación en cuanto a la identidad local, aunque las acciones no estuvieron 

encaminadas al fortalecimiento de procesos de participación y organización. Sin 

embargo, dicha situación se explica a partir del reconocimiento de la población de 

la existencia de problemas en su comunidad. Pero la proyección de una acción 

colectiva no se presenta en este tipo de localidades. 

En este tenor, la integración social es otro indicador que tiene una correlación 

positiva muy fuerte en el caso de las comunidades de tipo experimental (0.966766) 

en comparación con las comunidades control que es positiva considerablemente 

(0.77098), dicho resultado está sustentado en la incorporación de Ja población a la 

intervención. 

La incidencia de los procedimientos en torno al liderazgo, es de 0.766811 en las 

comunidades de tipo control, lo que significa que existe una correlación positiva 

considerable pues se mantiene la sectorización de la participación por Ja 



TESIS CON 
FALLA_Q!QRIGEN 1 

175 

existencia de un liderazgo autocrático, traducido en acciones colaterales que 

impiden la inclusión de la población en la toma de decisiones y por el otro lado 

fortalecen la falta de iniciativas en los procesos de organización comunitaria. Por 

su parte, existe una correlación positiva muy fuerte (0.98473) en las comunidades 

experimentales, por el al amplio involucramiento de lideres formales e informales 

en la atención de necesidades y demandas comunes. 

RELACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL CON EL ALCANCE DEL 

MODELO DE DESARROLLO LOCAL. 

La incidencia de las estrategias empleadas en cada comunidad para la 

consolidación de la organización y participación social durante la implementación 

de los modelos de desarrollo local disminuyó de la primera a la segunda medición 

en las comunidades- control (de 56% a 48%), porque no conocía la población las 

actividades incluidas en cada programa, siendo menor el alcance de objetivos. En 

contraste, según la opinión de los habitantes entrevistados en las comunidades 

experimentales, de 50% a 78% estuvo 'de acuerdo' en identificar que los 

programas implementados y su relación con los problemas prioritarios, siendo la 

incorporación de la población determinante para el logro de los objetivos. 

La correlación de Pearson resultó muy cercana a positiva perfecta (0.996767 en 

comunidades experimentales), en la relación entre fortalecimiento de procesos de 

participación y organización con el alcance de modelos de desarrollo local. 

Por lo anterior, se puede concluir que a mayor participación se obtiene un mayor 

alcance en el cumplimiento de los objetivos de los modelos de desarrollo local, 

acentuado esto por la estimulación de la estructura social existente, a partir del 

rescate de marcos socioculturales inherentes a la realidad de cada localidad, 

contenido esencial de las estrategias implementadas por los grupos de prácticas. 
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Con base en lo anterior se definieron los lineamientos para la construcción de un 

modelo de desarrollo local, que esencialmente contempla los siguientes aspectos: 

:,. El Impulso del desarrollo local a través de la intervención en la 

problemática prioritaria y condicionante (que limita el crecimiento del 

espacio local), teniendo como eje la participación y organización social 

de la población, la coordinación con el gobierno local, con instancias y 

con empresas de la iniciativa privada. 

:-..- Un proceso de desarrollo local que debe tener como base los procesos 

históricos locales. Asimismo, debe estar enmarcado en un contexto 

estatal, nacional y global, 

:,. Las estrategias rectoras, que deben dirigirse: 
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1.- Al fortalecimiento de la identidad e integración local como base para 

generar procesos de organización y gestión social; 

2.- A la aperturé! de espacios para la toma de decisiones en la colectividad, que 

sirvan de base en los procesos de negociación con autoridades, partidos 

políticos y población; 

3.- A la potencialización de programas gubernamentales en torno del desarrollo 

local y la gestión de apoyos y recursos con instancias privadas, y 

4.- Al fortalecimiento de la estructura económica a partir de acciones que 

revitalicen la actividad productiva. 

:,.. La dinamización de la base productiva que deberá estar dirigida a 

grupos de población que, por las formas de organización social 

rigidas y excluyentes (politice, social, cultural, etcétera) han 

mermado sus capacidades productivas en todos los aspectos de su 

vida cotidiana. 

:,.. El fortalecimiento y la potencialización del sentido colectivo, que den 

pauta a dinamizar la estructura económica y social del ámbito local 

en sus dimensiones más concretas de asociación: el barrio, la 

colonia, los grupos sociales, sectores sociales por géneros, etcétera. 

5.- La determinación de actividades productivas, que se fundamenten en los 

criterios de: 

:,.. Actividad de tipo informal que desarrollen grupos de población en los 

espacios locales; 

:,.. Actividades productivas con competitividad a nivel local y regional; 

:,.. Actividades productivas que tengan como soporte estudios de 

mercado. 

:,.. El impulso de las actividades productivas debe estar dirigido 

primordialmente a la capacitación y asesorla en torno a la actividad 

productiva, la administración y la gestión social que garantice la 

dirección del proceso en los integrantes del grupo productivo, 
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partiendo de la idea de que el actor productivo tiene la potencialidad 

para crear condiciones organizativas y productivas. 

Es asi, que con la valoración de las estrategias en localidades con características 

socioeconómicas similares se pueden sentar las bases que permitan el diseño de 

las estrategias que serán incluidas en el modelo de desarrollo local de la localidad 

de la delegación Alvaro Obregón de la que forman parte las colonias Paraíso, 

María G. de García Ruiz, Mártires de Tacubaya y Bonanza, retomando las 

anteriores experiencias con el objeto de implementar estrategias reales a la 

dinámica de esta localidad. 

Finalmente, la intervención en esta localidad tendrá el propósito sustancial de 

establecer una serie de condiciones y acciones encaminadas a lograr una 

auténtica participación de la población que dé pauta a procesos de planeación y 

gestión del desarrollo local, a partir de considerar que los cambios y 

modificaciones de la problemática constituyen a la propia población. 
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CAPÍTULO CINCO. 

5. PROPUESTA DE MODELO DE INTERVENCIÓN QUE TIENE COMO EJE EL 

FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD LOCAL Y LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA. 

5.1. ESCENARIO SOCIAL 

Un escenario social es una herramienta metodológica en la intervención para la 

construcción de la realidad, el escenario "expresa lo que uno sabe acerca de la 

realidad que se desarrolla en determinado momento en las áreas vigentes de 

acción y lo aplican a la selección y evaluación de futuras alternativas. El diseño de 

un escenario, es un acto de especulación y conjetura. Haciendo uso de la 

extrapolación, de la analogia, de las relaciones causales conocidas, de los hechos 

y las tendencias, el escenario esboza la factibilidad de una acción determinada."198 

la elaboración de este escenario es resultado de la información obtenida a través 

del acercamiento con las colonias Paraíso, María G. de García Ruiz, Mártires de 

Tacubaya y Bonanza. Se realizo un análisis de los diagnósticos de tal manera, que 

se identificaron constantes que permitieron hacer una caracterización general para 

presentar la siguiente interpretación. 

Cabe aclarar que no sólo se analizaron los diagnósticos sino que se hizo un 

seguimiento de la dinámica social de las comunidades a partir de reuniones con 

vecinos para la jerarquización de problemas mediante el flujograma que permite la 

interrelación de problemas estructurales, condicionantes y resultantes, de tal 

manera que se puedan plantear líneas de acción, se hizo una revisión de la 

situación a nivel delegación y Distrito Federal a fin de poder entender los efectos 

estructurales en la expresión local. Además se utilizaron técnicas como la 

'" AGUILAR VILLANUEVA, Luis F. "La Hechura de las Politicas" Editorial Miguel Ángel Porrúa. México 
1991. Pág. 373. 
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entrevista y la observación participante que permitieron llegar a la siguiente 

construcción. 

La realidad de las comunidades responde a efectos más estructurales, por lo que 

el reconocimiento de la dinámica del Distrito Federal y de la delegación Alvaro 

Obregón es imprescindible en el entendimiento del ámbito de local. 

El Distrito Federal como capital del pais representa un dinamismo complejo 

porque en él convergen diversas estructuras políticas, económicas y sociales que 

intervienen en el ejercicio de gobierno. Por una parte, la centralidad politica 

potencia la confluencia de actores y fuerzas nacionales provocando una dualidad 

entre nacional y local. Esta situación repercute en las estructuras politicas locales, 

que se caracterizaron hasta 1997, por centralizarse en la expresión política de un 

solo actor. Donde el 'regente' y delegados de la Ciudad Capital eran designados 

por el líder del partido oficial o bien el presidente de la República, a pesar de que 

en los Estados se llevaban a cabo elecciones populares para designar al 

gobernador y presidentes municipales. ¿Por qué limitar el actuar político, de las 

fuerzas existentes en la ciudad más importante del pais? 

En 1994 emerge un grupo guerrillero que pone en entre dicho la gobernabilidad 

del pais promoviendo una redimensión en la política nacional. El levantamiento del 

Ejército Zapatista de Liberación Nacional revela que los grandes problemas que 

padecen los gobiernos locales no se resuelven con más inversión económica, sino 

con descentralización política. 

Esta situación fortalece en la Ciudad de México el debate entre una férrea 

centralización y la lucha de sus habitantes por ejercer una ciudadania plena. Las 

repercusiones se vislumbran para 1997 cuando los capitalinos, por primera vez 

eligen al jefe de gobierno y para el 2000 a los jefes delegaciones, lo cual dejaba 

ver, la necesidad de la población de contar con instancias más cercanas que 

pudieran dar salida a las demandas prioritarias. 
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Este proceso genera modificaciones en el marco legal y administrativo para la 

ciudad, lo que refleja que la capital del país no tenga los atributos de los gobiernos 

· 11bres y soberanos de los estados, implica además un Ejecutivo limitado en sus 

funciones, ya sea por el Ejecutivo Federal. Por su parte, la Asamblea Legislativa 

está supeditada en sus capacidades el Congreso de la Unión. 

Finalmente, la capacidad de los ciudadanos para elegir al jefe de gobierno y los 

diputados de la Asamblea Legislativa representa por un lado un adelanto en 

términos democráticos para la ciudad, y por otro, se ve limitado al no contar éstos 

con plenas facultades. 

Este contexto se refleja en las delegaciones pollticas, en donde los jefes 

delegacionales pueden ser elegidos por el voto de los ciudadanos obteniendo 

legitimidad y representatividad, sin embargo, sus funciones y capacidades están 

acotadas y poco claras por su doble función: de administración y de gobierno. 

Una característica más de las delegaciones politicas, es la falta de autonomía en 

su toma de decisiones, pues dependen de marcos jurídicos limitados. Este 

panorama se puede entender a partir del proceso de democracia polltica hacia el 

que se perfila el Distrito Federal. 

Este escenario político se caracteriza además, por la proliferación de grupos de 

presión y por una creciente diversidad de actores interesados en el ejercicio del 

poder, lo que genera que los partidos politicos tradicionales pierdan capacidad de 

convocatoria ante la población. No obstante, existen organizaciones sociales que 

buscan la proyección de sus intereses particulares utilizando la debilidad de estos 

partidos para llegar a un ámbito político nacional e incluso internacional. 

En el Distrito Federal, existe presencia multipartidista, sin embargo, los partidos 

que predominan son el PRD, PAN y PRI, prueba de ello es la elección del 2003, 
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en donde el PAN obtiene las jefaturas de las delegaciones Miguel Hidalgo y Benito 

Juárez, el PRI Milpa Alta, quedando a cargo del PRD, Alvaro Obregón, 

Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, lztacalco, 

lztapalapa, Magdalena Contreras, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y 

Xochimilco. El predominio de este partido radica en los programas populistas que 

implementa, por ejemplo, el apoyo a los adultos mayores. 

Por otra parte, la situación presupuesta! de las delegaciones, resulta ser un 

proceso complicado y poco participativo, pues no existe una clara norrnatividad en 

la distribución de los recursos, siendo en ocasiones insuficientes para el ejercicio 

de sus funciones. 

La subordinación evita que los recursos autogenerados se reintegren de manera 

automática para la constitución de un patrimonio propio y la facultad hacendaría 

como gobierno local, puesto que solo pueden decidir parcialmente el monto de sus 

ingresos y egresos, se limitan a decisiones no solo del gobierno de la ciudad, sino 

a Ja situación federal e incluso internacional. Es asf, que el proceso de 

"suburbanización" del comercio impide la completa recaudación de impuestos de 

la estructura comercial. 

Esta desregulación absorbe su capacidad de decisión respecto a su Inversión, 

sobre todo en servicios públicos. Actualmente, el endeudamiento producto de 

administraciones anteriores, se presenta como el principal problema financiero, 

situación que repercute en la capacidad de maniobra en casi lodos los rubros del 

presupuesto público y en las posibilidades de éstos de contribuir a la estabilización 

de la economía. El desempleo por su parte, propicia el auge del comercio 

ambulante, actividad que está libre de obligaciones fiscales. 

La descompensación financiera en las delegaciones se acentúa además por su 

cercanía con algunos municipios del Estado México, debido a que sus habitantes 
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hacen uso de la infraestructura del Distrito Federal, pero no contribuyen a su 

financiamiento. 

La falta de planeación en la ciudad se vincula con los niveles de calidad de vida, 

ya que coexisten en un mismo plano dos realidades distintas, por un lado, 

sectores que gozan de todos los beneficios que la modernidad ofrece, por otro, 

sectores que carecen de los servicios básicos, esta desigualdad social impide 

homogeneidad en la expresión de demandas sociales. 

La principal fuente de desigualdad es de tipo estructural, refiere a las diferencias 

de ingreso. Esta situación provoca en las familias populares la necesidad de 

buscar la manera de obtener más recursos, por lo que se ven obligadas a que un 

mayor número de sus miembros se incorporen al mercado de trabajo, cuya 

incidencia se aprecia al observar la deserción escolar que se manifiesta en los 

jóvenes por obtener algún empleo para contribuir al gasto familiar. Por su parte, 

las mujeres aceptan realizar actividades en donde no cuentan con garantías y con 

salarios bajos, asi mismo, algunos niños buscan alternativas en las calles. 

Ante la exclusión social, los problemas sociales se manifiestan con toda claridad; 

de esta manera, la pobreza, la falta de vivienda, la proliferación de actividades 

informales, la contaminación, la deficiencia en servicios públicos, ineficiencia e 

ineficacia del transporte y la inseguridad, se asocian evidentemente. 

La polarización social se refleja en la marginación, la inaccesibilidad de vivienda, 

provoca el hacinamiento en edificios viejos del Centro Histórico y la ocupación 

ilegal en los márgenes de la ciudad como se puede observar en Tlalpan y Alvaro 

Obregón. 

El crecimiento urbano trae consigo necesidades que generan problemas 

ambientales. La densidad del transporte público, provoca la acumulación de 

residuos tóxicos y ruidos. La construcción de nueva infraestructura disminuye la 
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existencia de áreas verdes para el esparcimiento y recreación, así mismo, la 

contaminación del agua y el aire, la acumulación de basura y la falta de drenajes 

se presentan como problemas graves en la ciudad. La calidad de servicios 

disminuye del centro a la periferia. 

La inseguridad es un problema que se agudiza por la incapacidad de controlar el 

delito por parte de los cuerpos policiales (aunque se incorporan nuevos elementos 

como los llamados robocop's) y la desarticulación de las políticas sociales, la 

inequidad social contribuye a que la delincuencia se incremente. Dicha situación 

no solo repercute en la falta de credibilidad hacia las autoridades, sino que se 

expresa desintegración social, en donde se pierde la convivencia vecinal. 

Debido a que la delegación es la entidad más cercana a los habitantes de la 

ciudad, debe encaminar sus acciones para satisfacer necesidades de la 

comunidad, sin embargo, la descentralización tiene obstáculos, y problemas. La 

actual definición jurídica de gobierno local disminuye recursos y capacidades de 

los ámbitos más cercanos a la población impidiendo que se fortalezcan los 

espacios de participación. 

La delegación Alvaro Obregón como expresión de gobierno local del Distrito 

Federal presenta amplias contradicciones en los ámbitos politlco, económico y 

sobretodo en el social, por los efectos globallzadores, ocasionando una clara 

polarización entre sus sectores. 

Esta delegación, se localiza al oeste del Distrito Federal, extendiéndose al 

suroeste del territorio, colinda al norte con la delegación Miguel Hidalgo, de 

noroeste-oeste-suroeste con la delegación Cuajimalpa, al sur con las delegaciones 

Magdalena Contreras y Tlalpan, al este con las delegaciones Coyoacán y Benito 

Juárez. La cercanía con otras delegaciones es un factor limitante en el ejercicio de 

gobierno, las diferencias ideológicas partidarias fracturan la posibilidad de 
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consensos, recordemos que Magdalena Contreras. Tlalpan y Coyoacán están a 

cargo de representantes perredistas. 

Alvaro Obregón se integra por ocho zonas principales, las cuales son: San Pedro 

de los Pinos, Santa Fe de los Altos, Lomas de Plateros, Santa Lucía, San Angel, 

San Bartolo Ameyalco, Santa Rosa Xochiac, Edificio Sede Delegaclonal. 

Esta delegación tiene una superficie de 96.15 kilómetros cuadrados que 

representan el 6.68% de la superficie total del Distrito Federal, ocupa el sexto 

lugar dentro del orden territorial de las delegaciones de esta entidad. Sin embargo, 

70% de su extensión constituye terreno montañoso y el 30% restante planicies. 

En materia de uso del suelo, Ja delegación tiene el 78% destinado para uso 

habitacional, el 3.9% Jo ocupan las actividades industriales, el 6.9% servicios y 

comercios y el 11.2% usos diversos. 

En los años cuarenta, Ja apertura de Ja Avenida de Jos Insurgentes propició el 

fraccionamiento de terrenos y Ja construcción de residencias. De 1950 a 1960, ya 

saturadas las zonas centrales de la ciudad, se edificaron viviendas en lomas y 

cerros. Estos fenómenos ensancharon la traza de San Angel, y varios poblados 

rurales. entre ellos San Bartolo Ameyalco y Santa Rosa Xochlac, fueron 

absorbidos por Ja mancha urbana. 

En la zona suroeste de la delegación nacen nuevos fraccionamientos para familias 

con ingresos medios y altos, lo cual ha encarecido el precio del suelo y provoca Ja 

mudanza de la población de escasos recursos. La vivienda popular está siendo 

reemplazada por edificios de lujo destinados a los pobladores que desean alejarse 

de las contrariedades de tránsito y contaminación que ofrece la ciudad centro. 

En Ja zona noroeste se ubican las principales zonas de riesgo, en áreas minadas o 

con pendientes acentuadas. Alll se combinan los usos habitacional e industrial del 

suelo. Existe mayor accesibilidad de vivienda a un bajo costo, aunque se 
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consideren zonas de riesgo los asentamientos en minas, barrancas y cerros son 

característicos de esta delegación. esta situación geográfica fortalece la 

desregulación de los servicios públicos. También la ubicación de asentamientos 

irregulares, con población de escasos recursos establecidas sobre áreas minadas, 

con un alto riesgo de vulnerabilidad a desastres o sobre barrancas consideradas 

superficies de conservación ecológica. 

En la zona sureste predominan las residencias de alto nivel socioeconómico, 

particularmente en colonias como Guadalupe lnn, San José Insurgentes, San 

Angel lnn, La Florida y Chimalistac, donde se localizan ejes viales y los centros 

comerciales. 

Entre las principales vias de comunicación figuran el anillo Periférico, las avenidas 

de los Insurgentes y Revolución, la Calzada de las Aguilas y las calles que 

conducen a Coyoacán, San Jerónimo, La Magdalena Contreras y el Desierto de 

los Leones. 

En el aspecto económico, la proliferación de actividades informales no es 

exclusiva del Centro Histórico de la Ciudad de México, ya que la Delegación 

Alvaro Obregón cuenta con un número considerable de vendedores ambulantes, 

que desarrollan estas actividades informales, a través de concentraciones o 

agrupaciones que ejercen el comercio de productos generalizados en la via 

pública. También se contabilizan 113 tianguis en la que se comercializa todo tipo 

de productos, y muestran la necesidad de Jos habitantes de las zonas populares 

de obtener recursos para Ja manutención de sus familias. 

Alvaro Obregón es una delegación particularmente marcada por los contrastes 

entre pobreza y riqueza, la inseguridad es el principal problema reconocido por los 

habitantes. Ya que, representa una angustia cotidiana que se refleja por los altos 

indices delictivos, la violencia e inseguridad en las calles va más allá de las 

medidas de seguridad que promueven las autoridades delegacionales, que recaen 
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en ilegalidad permitiendo la existencia de zonas invulnerables como Barrio Norte, 

donde aún radican integrantes de la conocida banda "los panchitos". El tráfico de 

drogas, se deja ver mayormente en las franjas populares afectando principalmente 

al sector juvenil, aunque se considera ya como parte de la dinámica social. 

Después de la seguridad, el reclamo se dirige a la satisfacción de servicios 

urbanos, de mejoría si se trata de fraccionamientos o de dotación si se trata de 

asentamientos irregulares. En estos últimos se busca la escrituración de los 

predios ocupados y la regularización de servicios como la luz o el drenaje. Algunas 

colonias aún dependen del abastecimiento de pipas. 

Como parte de proyectos politícos se ha permitido la urbanización de predios en 

zonas de conservación ecológica aunque estén impedidos por la ley ambiental, la 

mitad de las barrancas han sido regularizadas. Lo anterior agudiza los problemas 

de contaminación ya existentes por la deficiencia del servicio de recolección de 

basura y la utilización de predios baldíos, espacios federales y públicos como 

tiraderos. 

Entre población y autoridades como medio de interlocución existe el Comité 

Vecinal, que hasta el momento figura como representación de demandas aisladas 

perdiendo credibilidad de la población, otra forma de atención de demandas son 

las "Ventanillas Únicas" que recaen en un proceso burocrático acentuando aún 

más el desinterés en los recursos institucionales. Ante esta situación, se propone 

como acercamiento más directo con los habitantes de Álvaro Obregón la 

realización de los "Miércoles ciudadanos" que no son más que un parteaguas en la 

atención social, debido a que de igual manera que las ventanillas, recae en 

dificiles trámites, sin embargo, este gobierno local crea las bases para fomentar y 

fortalecer la participación social, que de acuerdo a los estándares de desarrollo es 

la población ta que tiene la capacidad de contrarrestar sus propios problemas. 
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El papel de los Centros Comunitarios se limitan a ejercer actividades no 

requeridas por los habitantes de las comunidades, pues en su mayorla imparten 

cursos y talleres que no están justificados en diagnósticos sociales y no responden 

a las·necesidades reales de la población. 

El sentido paternalista, la individualidad, la apatla y el desinterés son constantes 

que se perciben en las colonias que integran la delegación, donde la participación 

tiene cabida cuando los vecinos se preocupan por sus propias inquietudes. 

La falta de credibilidad en campañas políticas y en los propios partidos políticos, 

es una constante en todas las delegaciones, no obstante, en el 2003 Alvaro 

Obregón las preferencias electorales eligieron a Leticia Robles del PRO como jefa 

delegacional. 

La situación política en relación con la atención a problemas individuales es un 

factor que genera la alternancia política, existen ciudadanos que se integren a 

partidos o incluso a cambiar de bandera política de acuerdo a las ofertas que 

reciban, sobretodo en época de elecciones, es asl que los partidos que 

predominan en la delegación son PRO, el PAN y el PRI. 

La complejidad que representa la transición democrática en la delegación Alvaro 

Obregón, se ve reflejada en la propia dinámica de las comunidades que integra, 

por lo que la colonia Paralso y la Zona del Cuernito de donde son parte Bonanza, 

Maria G. de Garcia Ruiz y Mártires de Tacubaya no están exentas de 

heterogeneidad en su expresión social, política y económica. 

Las colonias Paraíso, Maria G. de Garcia Rulz, Mártires de Tacubaya y Bonanza 

comparten un contexto local que presenta caracterlsticas similares. De esta 

manera, el área geográfica en la que se ubican, la problemática que se presenta 

en cada una de ellas, asl como las formas de organización, formas de gobierno, 
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tradiciones, costumbres, aspectos culturales, etcétera, son parte de un entorno 

común. 

La conformación de estas colonias se inicia a finales de la década de los cuarenta 

y principios de los cincuenta. El terreno donde se ubican, era zona de minas, que 

posteriormente fue cubierta con cascajo para ser fraccionada y vendida en Jotes. 

Los habitantes llegan a esta zona en busca de vivienda a bajo costo, provenian 

del interior de la República y de otras colonias del Distrito Federal, no contaban 

con casa propia por lo que buscaban terrenos que estuvieran al alcance de sus 

posibilidades, al enterarse de la venta de lotes a precios bajos acceden a 

comprarlos desconociendo que se encontraban en zonas de riesgo. 

La carencia de servicios públicos es una constante en la conformación de las 

colonias, al principio no se contaba con servicios básicos como: luz eléctrica, 

drenaje, recolección de basura, pavimentación, vigilancia y teléfono. No existian 

medios de transporte que acercaran a los colonos a su lugar de residencia por 

falta de avenidas. Sin embargo, se da muestra de la organización vecinal para 

obtener dichos servicios. 

Esta localidad se ubica al sur de la delegación Alvaro Obregón, colinda con las 

colonias Lomas de Becerra, Unidad Habitacional Santa Fé y con Arturo Mártinez. 

Está formada por 43 manzanas, 26 calles, 228 comercios y 1274 viviendas, las 

cuatro avenidas principales son Avenida Pólvora, Avenida Camino a Santa Fé, 

Avenida Mexicanos y Avenida Antigua Vía la Venta. 

Los comercios existentes en la localidad son variados desde tortillerías, tintorerías, 

estéticas, zapaterías, papelerias, panaderias hasta funerarias, sin embargo, 

predominan las tiendas de abarrotes, farmacias y talleres mecánicos. 



TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 1 CJ(J 

Mapa de las colonias Maria G. de García Ruiz, Mártires de Tacubaya, Bonanza y Paralso. 
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De esta manera, la estructura productiva en la localidad gira en torno al comercio 

ya sea formal o informal, los bajos salarios percibidos propician la práctica de 

actividades que generen un aporte mayor al gasto familiar, ejemplo de ello, la 

presencia de un tianguis en la zona del cuernito y puestos en la calle en los que se 

venden principalmente dulces y alimentos. 

En los inicios de la colonia la gente participaba activamente, acudiendo a 

reuniones para dar solución a sus problemas, que en ese momento era la falta de 

servicios públicos, además se daba una amplia comunicación entre vecinos en 

materia de resolución de sus problemas. 
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Actualmente cuenta con todos los servicios, se ubican en la localidad tres 

escuelas primarias, una secundaria, un deportivo pequeño, dos mercados y dos 

iglesias. La infraestructura se ha deteriorado, por lo que las autoridades 

delegacionales consideraron pertinente el cambio de banquetas y guarniciones, a 

pesar de que no todos los vecinos estén de acuerdo porque hay problemas que 

requieren mayor prioridad desde su concepción. 

Los problemas que se consideran de mayor importancia por la población son los 

relacionados con la inseguridad pública tales como robos, asaltos, y actos 

vandálicos, los cuales atañen a grupos de jóvenes que generalmente consumen 

droga y alcohol, y que ejercen este tipo de acciones para satisfacerse. Sin 

embargo, la problemática juvenil no sólo tiene que ver con la drogadicción y el 

alcoholismo, sino con problemas a nivel familiar que contribuyen a que el joven se 

aleje de su hogar, lo que se agudiza por la baja escolaridad y se relaciona con la 

falta de un empleo mejor remunerado. Se identifica además, que los escasos 

ingresos con que cuenta este sector para satisfacer sus necesidades son 

insuficientes por lo que algunos cometen delitos para comprarse articulas como 

ropa, discos, tenis, entre otras cosas. 

La segregación juvenil es muy marcada, la dinámica entre los jóvenes responde a 

su ambiente familiar, escolar y cultural, por lo que la integración de este grupo 

resulta complejo y el emprender acciones encaminadas a la atención y prevención 

de adicciones requiere de la conjunción de intereses. No obstante, se identifica 

comúnmente que la falta de espacios y actividades de esparcimiento que eviten el 

ocio y las prácticas delictivas es una agravante de la condición juvenil, por lo que 

el interés en este tipo de actividades de parte de este sector representa un factor 

potencial en el emprendimiento de un proyecto común. 

El contexto anterior, muestra un sector juvenil no conforme con su condición de 

vida, por lo que presenta insatisfacción ante sus necesidades, así como la no-
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utilización y potencialización de su tiempo, lo mismo que la carencia Y seguridad 

de un proyecto de vida que le garantice su desarrollo en todos los ámbitos. 

A este sector se une el de las mujeres, porque como parte de la cotidianidad de su 

comunidad se ubica a las amas de casa con una mayor presencia en la toma de 

decisiones de los hogares y a nivel vecinal, porque son ellas quienes están 

involucradas de manera activa en la dinámica social. 

Al ser "ama de casa" la principal ocupación de las mujeres de la zona, y 

considerando que existe un porcentaje de madres solteras, las mujeres 

manifiestan la necesidad de obtener sus propios ingresos, por lo que en ellas 

recae la realización de la mayor parte de las actividades independientes como la 

venta de dulces, ropa, zapatos, cosméticos, etcétera, las cuales fortalecen su 

economla familiar. 

La problemática de la localidad se agrava al observar el deterioro de los servicios 

públicos, en este caso, el alumbrado, que se presenta como una condicionante 

más en la problemática de inseguridad, debido a que favorece la existencia de 

zonas de riesgo en donde se reúnen grupos vandálicos que cometen diversos 

delitos que repercuten en la seguridad de la población. 

La deficiencia en el alumbrado público y la existencia de zonas de riesgo han 

propiciado la generación de pequeños basureros en ellas, puesto que la gente 

deposita su basura afectando al resto de los vecinos, esta situación se agudiza al 

observar la deficiencia en el servicio de limpia, debido a que el camión recolector 

realiza sus recorridos de manera irregular, lo que aunado a la basura generada 

por el tianguis que se sitúa todos los dias en la zona del cuernito y a la presencia 

de heces fecales de los perros que deambulan por las calles representan las 

condiciones propicias para la existencia de focos de infección que repercuten en la 

salud pública. 
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El nivel de participación es escaso, sólo el 8% de la población se integra en 

actividades colectivas, como la asistencia a reuniones o la integración en acciones 

colectiva, esta situación se observa sólo en los lideres locales formales o 

informales (comité vecinal, lideres de partidos, promotores sociales). Por su parte, 

la población en general se mantiene al margen de integrarse a un trabajo en 

común a causa de la falta de credibilidad en las autoridades delegaciones y en sus 

propios representantes. 

Esta condición se da no sólo por la falta de respuesta a sus problemas sino 

porque desconocen a sus interlocutores o bien, integrantes del Comité Vecinal. La 

ubicación de Ja residencia de estos representantes es un factor que interviene en 

su reconocimiento pues generalmente éstos se ubican en zonas focaiizadas 

impidiendo su cercanía con el resto de la población que se encuentra fuera de su 

percepción geográfica. Tal es el caso de Maria G. de García Ruiz y Mártires de 

Tacubaya que comparten el mismo Comité Vecinal y sus representantes se ubican 

sólo en las calles de Peruanos, Uruguayos y Colombianos. 

Debido a esta situación, surgen lideres informales que buscan dar salida a las 

demandas generadas en su calle, estableciendo en ocasiones vínculos con el 

Comité Vecinal. Aunque, la diversidad de líderes provoca disputas por espacios y 

división de intereses. 

En esta zona, existe una presencia multipartidista, es decir, ejercen influencia en 

la población partidos politicos, principalmente el PAN, PRI Y PRO. Este último, ha 

cobrado fuerza en los últimos años por el aumento de simpatizantes, el grupo de 

la tercera edad, es un claro ejemplo del apoyo condicionado hacia ese partido. 

La presencia de promotores del Gobierno de la Ciudad de México provocan el 

descontento de algunos pobladores, debido a que son vinculados con el PRO, a 

pesar de que realizan actividades en cumplimiento de programas 
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gubernamentales, sólo son identificados por la gente beneficiada por los 

programas y por sus vecinos. 

La diversidad de partidos, provoca contraposición entre lideres formales y líderes 

informales, sin embargo, los connictos no se limitan sólo a cuestiones políticas, 

sino que se mezclan intereses particulares y problemas personales, lo que genera 

además la división entre la población, limitando el consenso e integración al 

momento de plantear acciones en beneficio de la población. 

Por otro lado, existen diversos líderes que intervienen en la dinámica de la 

comunidad, líderes informales natos que no aceptan las decisiones de las 

estructuras formales. Tienen un amplio conocimiento de la dinámica de la colonia 

desde su creación, aunque las relaciones que establecen tanto con el Comité 

Vecinal como con algunos sectores de la población en ocasiones es conflictiva, 

pues siguen predominando los intereses individuales. 

Se puede afirmar que existe diversidad de líderes sin una clara direccionalidad en 

sus acciones, buscando sólo beneficios aislados, de acuerdo con la población, los 

procesos de gestión y organización se desvinculan de la población. 

Estas condiciones, propician la sectorización de la población, ya que al momento 

de convocar para la atención de las problemáticas sólo aparecen aquellos que 

realmente se ven afectados por algún problema especifico, por lo que las acciones 

no son representativas y no tienen mayor trascendencia, acentuando una falta de 

sentido colectivo en la atención de sus demandas, a pesar de que en su mayoria 

la población tiene más de trece años de residir en el lugar. Identifican la 

problemática y la reconocen, aunque algunos consideran que son las autoridades 

quienes tienen que dar las soluciones, hecho que también se caracteriza en 

algunos miembros del comité vecinal (no contemplan otras instancias para su 

atención). 
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El predominio de intereses individuales sobre los colectivos se manifiesta en la 

falta de comunicación entre vecinos, agravando los problemas, ya que la ausencia 

de un sentido de pertenencia así como la apatía y el desinterés son parte de la 

cotidianidad de sus pobladores, prefieren ignorar las diferencias para evitar 

confrontaciones, aunque se identifican casos en los que se llega a las amenazas 

personales. La convivencia no sólo se ve afectada en la relación directa entre 

vecinos, sino que el respeto a su espacio se ve afectado, es común que se lleven 

a cabo fiestas en la calle, causando que los vecinos no puedan circular con sus 

automóviles, y en ocasiones haya riñas que afectan la seguridad vecinal. 

A lo anterior, se suma la falta de presupuesto para la atención de la problemática 

de la localidad y las pocas acciones emprendidas resultan intrascendentes porque 

al momento de ser realizadas no contemplan aquello que realmente afecta a la 

población, ni rescatan la cotidianidad de la misma, lo cual es un elemento 

fundamental al momento de plantear alternativas de solución. 

La conjunción de los problemas identificados asociados a la poca 

representatividad e impacto de las estructuras de organización existentes en la 

comunidad y a la planeación deficiente se traduce en el deterioro del tejido social, 

en donde la apatia, el desinterés, la falta de sentido de pertenencia y el 

predominio de los intereses individuales sobre los colectivos condicionan la 

inexistencia de procesos de organización y participación social, generalizable en 

las cuatro colonias. 

Este contexto establece un panorama general de las comunidades, lo que pemiite 

establecer la situación problemática de las colonias, identificándose la inseguridad 

pública relacionada con el sector juvenil y la deficiencia de los servicios públicos, 

como el principal problema identificado por población sumado a una planeación 

deficiente de parte de las autoridades delegacionales, donde la existencia de 

procesos de organización poco sólidos o escasos agudizan la situación por la falta 

de dirección del liderazgo que busque alternativas en común. 
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De acuerdo al contexto planteado anteriormente se presenta el siguiente 

esquema: 

CONDICIONES POTENCIALES Y OBSTÁCULOS. 

En esta zona, existen algunas condiciones que pueden ser altamente potenciales. 

Si bien, el comité vecinal es poco conocido por la población, algunos miembros 

están dispuestos a colaborar en acciones que buscan el beneficio para la colonia. 

Es notable la existencia de líderes informales reconocidos en cada calle, algunos 

con mayor poder de convocatoria que los mismos miembros del comité vecinal, 

estos lideres se muestran interesados en trabajar de manera conjunta para la 

atención de necesidades. Así mismo, se observa la disposición de algunos 

vecinos para participar en la solución de la problemática aunque vale la pena 

señalar que generalmente son quienes se ven afectados por la misma. 
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Las mujeres y los jóvenes, representan sectores altamente potenciales en cuanto 

a capacidades, habilidades y posibilidad de administrar su tiempo libre. Los 

jóvenes son el sector de población más grande, realizan actividades deportivas y 

recreativas como fútbol y acrobacias en patineta, aunque regularmente tienen que 

acudir a otras colonias, por la insuficiencia de espacios. Al ser este sector el que 

está estrechamente ligado con la problemática se pueden encaminar sus 

capacidades para contrarrestar problemas como drogadicción, alcoholismo, 

vagancia, etcétera. Por su parte las mujeres tienen mayor disponibilidad de tiempo 

para ejercer actividades fuera del hogar. 

Como obstáculos se presentan la diversidad ideológica y partidista que existen en 

las comunidades, debido a que los líderes encaminan sus acciones en tomo a los 

intereses del partido al que pertenezcan, ello iníluye en la falta de credibilidad de 

parte de la población provocando procesos de organización incipientes y sin 

direccionalidad. 

' 111111'" Condiciones 
Potenciales 

ESTRATEGIAS. 

Las actividades productivas en la localidad se caracterizan por realizarse de 

manera independiente aunque las personas que las efectúan, consideran que es 
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importante capacitarse para generar el crecimiento de su negocio. Esta condición 

es apropiada para el fomento de actividades productivas de manera 

independiente, que pueden traducirse en iniciativas locales que posteriormente se 

constituyan en grupos productivos. 

Se plantea el impulso de la estructura productiva, as! como Ja Intervención en la 

problemática prioritaria con el fin de impulsar el desarrollo local, teniendo como eje 

la participación y organización social. Se busca la promoción de acciones que 

fortalezcan procesos de organización y participación social, que permitan la 

atención de problemas locales reproductores del deterioro del tejido social, 

determinantes para el fomento del desarrollo local, considerando que para lograr 

dichos procesos, el rescate de las aportaciones de quienes están inmersos en 

esta complejidad es imprescindible. 

Estos procesos permitirán, por un lado, el fortalecimiento de Ja identidad local, en 

este caso basado en la identificación de la problemática prioritaria y en Ja 

necesidad de resolverla, con ello se pretende lograr la integración de Ja población 

para que sea partícipe en la toma de decisiones de todo aquello que la afecta 

como parte de la comunidad a la que pertenece, por otro lado, el fortalecimiento 

de la estructura productiva a partir del rescate y potencíamíento de iniciativas 

locales referentes a actividades productivas, lo cual repercuta en el mejoramiento 

de las condiciones de vida de la población. 

Ante este panorama, se hace necesario la implementación de acciones que 

contrarresten los factores negativos y permitan aprovechar las condiciones 

benéficas. En este sentido, se propone en primera instancia, la formación y 

consolidación de una red social que sirva de soporte durante el desarrollo del 

proceso a partir de la coordinación con autoridades formales y líderes locales de la 

comunidad as! como con la población en general. 
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La divergencia ideológica y polltica recae en la expresión del liderazgo de la 

localidad caracterizándose por ser incipiente y con poca claridad en relación con el 

desarrollo. El fortalecimiento del liderazgo en la direccionalidad de acciones 

colectivas presentan la posibilidad de construir lineamientos comunes entre líderes 

formales e informales, que se reflejarán en el involucramiento y compromiso de 

éstos hacia su comunidad. La potencialización de acciones colectivas basadas en 

marcos socioculturales es una condición primordial para la incorporación de la 

población en la toma de decisiones, sin embargo, también se requiere de la 

articulación de grupos sociales, porque recordemos, los habitantes de la localidad 

responden a la dinámica de su entorno por sus especificidades. Por tanto, 

promover la integración de grupos sociales con caracteristicas similares implica 

empatia en la construcción de un proyecto propio. 

Finalmente, retomar iniciativas locales por sectores (entiéndase por iniciativas 

locales toda propuesta viable de la sociedad local en la atención de problemas, 

necesidades o demandas) refuerza la identidad de los grupos en el consenso de 

acciones congruentes a su realidad dinámica. 

r ~~-í:-111 .1 1 ,· 
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El fortalecimiento de lo local ante los ajustes del contexto global actual lo colocan 

en un espacio estratégico privilegiado para la reconstitución de lógicas 

democráticas y una condición sustancial para una transformación productiva con 

equidad, sustentabilidad ambiental y desarrollo territorial. 

De acuerdo con Borja y Castei1 199 el potenciamiento de los gobiernos locales sus 

instituciones públicas, darla pauta a condiciones propicias para una mayor 

productividad y competitividad económica, una distribución del ingreso más 

equitativa, un fortalecimiento en la construcción de identidades e integración 

sociocultural y una mayor representatividad y gestión política y administrativa. 

La idea de remarcar y fundamentar que el desarrollo local es una pieza esencial 

del desarrollo se torna compleja en cuanto se plantea como condición necesaria 

para dinamizar lo local, una reorganización política, económica y administrativa, es 

decir, la construcción de nuevos escenarios políticos, sociales y culturales que den 

pauta al impulso popular hacia una mayor identificación con lo local, contribuyendo 

al fortalecimiento de la autosuficiencia. 

Las múltiples aristas que conforman la realidad de los gobiernos es resultado de la 

evolución particular del régimen y el sistema polftlco mexicano que permitió 

durante muchos años, establecer un centralismo de facto, tanto de las decisiones 

como de los recursos 

El Distrito Federal como la entidad económica más importante del pais no es 

ajeno a los efectos de económica, politica y social, por lo que en la actualidad 

experimenta un agotamiento como espacio de organización política territorial 

debido entre otros aspectos a la macrofalia y la superconcentración urbana. 

1
'
1
'
1 BORJA. Jordi y CASTELLS, Manuel. Locul y global. la gestid11 de las ciudatles en la era 1/e la 

11~for11mc1ún. Tuurns, Espmla, Pág. 33. 
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Las facultades atribuidas en la Ley orgánica del Distrito Federal las 

demarcaciones territoriales de las delegaciones son espacios muy heterogéneos, 

dichas diferencias son claramente observables si se toma en cuenta el número de 

habitantes, las actividades económicas que concentran, las características en 

cuanto a infraestructura y equipamiento urbano, la viabilidad etcétera. 

Es importante resaltar, que el Distrito Federal aporta más del 40% de la 

recaudación federal, este dato permite prever que cuando este territorio sea un 

gobierno local con autonomía reclamara los recursos correspondientes 

legalmente, como lo hacen ya varios gobernadores y alcaldes ante la Federación. 

Ello refleja una realidad contrastante en cuando a la capacidad para atender las 

demandas y promover la participación y si a esto se suma la disparidad en la 

relación de presupuesto y problemas y demandas, su capacidad de gestión 

gubernamental realmente presenta graves y severas limitaciones. 

Hablar de una propuesta de desarrollo local en localidades del Distrito Federal 

significa analizar su complejidad, donde la capital del país representa una dualidad 

local y nacional como centro político, económico y administrativo, lo que en la 

práctica implica una falta de autonomía. La cual, es generada y fortalecida por la 

insuficiencia de recursos para cumplir con lo impuesto constitucionalmente, la falta 

de funcionarios de carrera, una clara subordinación institucional, alternancia 

política y ausencia de un buen gobierno y, finalmente la fragmentación del tejido 

social. 200 

Esta dualidad propicia un alejamlenfo con el ámbito local por querer responder a lo 

global, es decir, este gobierno local está condicionado a los sucesos 

internacionales. Tal como lo explican las teorías dependentistas existen 

:uu <_'fr. ZICt'ARDI. Alicia. Metodologfa de Evaluación de Descmpcllo de Gobiernos Locales en Ciudades 
\h..·,u:an:is. Cuaderno de Investigación UNAM - Instituto de Investigaciones Sociales. México 1997. Pág. 15. 
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economías condicionadas por el desarrollo y expansión de otra economla a la cual 

está sometida. "La situación de dependencia conduce a una situación global de los 

paises dependientes que los sitúa en retraso y bajo explotación de Jos paises 

dominantes."2º1 

Gobernar una ciudad como el Distrito Federal, requiere de un ejercicio de gobierno 

politico y de una administración urbana que de manera acertada cumplan con la 

eficiencia, la eficacia, la rendición de cuentas y el apego a la legalidad. De esta 

manera, la gobernabilidad democrática debe procesar las demandas ciudadanas 

y, en este sentido, la participación ciudadana se convierte en un elemento 

fundamental por la diferencia que existe con otras formas de participación 

(comunitaria, política, civil), a las cuales no reemplaza, sino que hace referencia 

específicamente a la forma como los intereses particulares de Jos ciudadanos se 

incluyen en los procesos de toma decisiones. Sin embargo, la principal limitante, 

es la subordinación a la propia estructura de gobierno, que supone que más que 

una forma de participación es una forma de control institucional sobre la acción 

ciudadana. 

La delegación Álvaro Obregón en su expresión se basa en la alternancia polltica y 

no en un proyecto de desarrollo que contemple iniciativas locales de su población. 

Su ubicación geográfica es la de un área periférica suburbana del centro de la 

Ciudad de México ubicándose parte de su población en zonas de riesgo. 

Dicha interpretación, está basada en el Modelo de Crecimiento Centrifugo202 que 

representa un proceso de Metropolización. Explica como la población tiende a 

desplazarse hacia las periferias203 donde el crecimiento se da por un proceso de 

'"
1 :\:\l>l:R (iONIJl'.R, Frank l'Ílado por Angelote, Juan P;.1blo y fiavcglio, Silvia en su artículo Una 

apro\mu1cui11 a lm '011c·t·¡1to\· de ~/ohali=m:hin .l' rcg1<ma/i.\·11u1 ahicrto. Notas para un análisis crítico en 
··< il<•hal1/.ac1ú11, l 11tcg1ac1ú11, \lcn:o..¡ur y desarrollo local", Rosario - Santa Fe, 2000. Pág. 15 
·u~ \lmklo que.~ ~uplanto al f\.l11dclo Centrípeto Vigente y que surge a partir de la interpretación de la situación 
c ... p;11lol:i. pt.·10 que puede ser ;1plicado a la realidad de la Ciudad de ri..,1éxico. 
'"

1 
l'.11 d ca.'>o cspa1lol este desplazamiento se da con mayor fuerza en la década de los ochenta aunque tuvo 

..;1p, 1111nw .. desdl· In.,; h(J's y 70's. En la delegación Alvaro Ohrcgón la migración de la población se da a p:.irtir 
d\.· la dl·cada dl.' los .to·s. )O's y <iO"s por su ccrc;mía al Centro llistórico. 
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"vaciado residencial de los centros en términos relativos o proporcionales."2º4 Las 

causas se explican por la cercania al Centro Histórico, la accesibilidad a fuentes 

de empleo, traslado en menor tiempo y sobre todo el bajo costo de la vivienda en 

una parte de la delegación, porque existe otra área conocida como residencial 

donde las causas se debieron al alejamiento de problemas como Ja 

contaminación, por lo que se buscaba mayor calidad de vida. Este proceso es 

conocido como 'suburbanización al crecimiento urbano de las periferias', donde 

"suburbano es lo que está adyacente a la ciudad y forma parte de ella por ser 

parte de ella, por ser un espacio urbano."205 

"Las áreas suburbanas adoptan estructuras anulares y una morfologla discontinúa 

en ejes radiales,''206 se trata de redes arteriales que terminan por estructurar 

espacios, que suelen dejar en medio bolsas de suelo no edificado o de 

construcción espontánea, como sucede en ciertas áreas de Alvaro Obregón. Sin 

embargo, el hecho de presentar bolsas de suelo también obedece a la 

infraestructura y condiciones de la zona. 

Por ello, el presente modelo parte de la tesis de que para "generar desarrollo local 

se hace necesario fortalecer la identidad local y la estructura productiva". De ahí 

que se retome otra postura de interpretación para este nuevo patrón espacial, el 

Modelo Territorial Flexible que "abre un amplio rango de posibilidades a las pautas 

de urbanización desconcentradas o a la dispersión urbana y, en particular, a la 

incorporación de ciudades pequeñas y de periferias rurales en los sistemas 

rnetropolitanos."207 

Este modelo plantea la situación de las zonas periféricas en relación con el área 

central, determinando que éstas también cuentan con niveles satisfactorios para 

-'
111 La i\1ctrnpulizadón Pág. 229 

-'"~ lhíd. Púg. 2.ll. 
:•"· lhíd. P<'1g. 232 
'"' AC iUILAR. Adnún Guillermo. La Ciudad de México en la Región Centro. Nuevas formas de la expansión 
111e1ropolitmrn en I>dgaúo J. Y Ramirez B. (Coordinadores). Transiciones. Lu Nueva Formación Territorial de 
l;i ( '111dad de Mc.,ico, UAM - X, Plaza y Vuldez S.A. Méxiso 1999. 1'1íg. 149 
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acceder a una mejor calidad de vida. Esta situación de las periferias rompe con el 

Modelo Metropolitano lndustrial,208 permitiendo la llegada de una nueva etapa 

donde el fortalecimiento de las economías locales estratégicamente fomenta la 

cooperación entre ciudades. 

Otra propuesta para atender las limitantes de desarrollo de las grandes ciudades, 

es para Borja y Castells, la 'articulación de lo local con lo global' a partir de nuevos 

procesos productivos, es decir, promover un autocontrol ciudadano también 

entendido como autogestión partiendo de la organización local. Son entonces, los 

gobiernos locales los que pueden generar mejores condiciones empresariales 

tanto a pequeñas como medianas empresas, a través de otorgar mejores servicios 

y condiciones benéficas para creación de redes con un fin común. Asf mismo, 

establecen que es necesario el mantenimiento de identidades culturales por su 

historia y sentido de pertenencia a su propia comunidad. 

La perspectiva del desarrollo humano "implica centrar la atención y la acción -en 

particular la del Estado, pero también la de otras formas de acción colectiva

directamente en la evolución.de las condiciones de vida de los sectores sociales, 

particularmente de aquellos que no alcanzan los niveles considerados como 

minimos en cada época y sociedad."2º9 

El desarrollo humano significa entonces, la incorporación de la gente en la toma 

de decisiones en diversos rubros sociales como: "oportunidades de educación, 

atención médica, ingreso y empleo,"210 lo que significa invertir directamente en la 

población. 

·.¡~ Esll' ~lude/o se reí cría a que la gran metrópoli Uuminada y subordinaba los intercambios y los flujos entre 
un rcdui:ulo minu.·rn de ciudaJes de dimensiones medias, con cierta proximidad geográfica. La Ciudad en la 
f{q.!uln (\•111ro l1 úg. l..J8 - 149. 
'•

1
'
1 Op. ('il. CORA<i(JIO, José Luis. Economía Popular P;lg. 54 

''" l!OllEl.IER. K. COl<AGGIO Y ZICCARDI. A. "Las políticas sociales urbanas en el inicio del nuevo 
..,1gln". Dol·11111c1110 Base. lh·d UROA-AL 5 Políticils Sociales Urhmrns. Unión Europea. Municipalidad de 
\ltlll(L'\Jdl'll, ll)l)t). l';'ig. (}I 
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El impulso de lo local como alternativa de desarrollo, es una manera de redefinir la 

forma de gobierno y construir una opción de crecimiento económico y social para 

la población de las comunidades, a fin de rescatar iniciativas locales tanto en Ja 

atención de problemas sociales como de fortalecimiento de una estructura 

productiva. 

Coraggio define la Economla Popular como "un subsistema que vincula y potencia 

(mediante relaciones políticas y económicas desarrolladas sobre un sustrato de 

relaciones de parentesco, vecinales, étnicas y otras relaciones de afinidad) las 

unidades domésticas populares (unipersonales, familiares, comunitarias, 

cooperativas) y sus organizaciones particulares y sociales relativamente 

autónomas. Su sentido está dado por la reproducción transgeneracional ampliada 

de la vida (biológica y cultural) de los sectores polares."211 Esta perspectiva 

suscribe la idea de incorporar al sector público y privado con una economla 

doméstica que parte de iniciativas locales propias. 

A nivel local realizar innovaciones productivas, de comercialización y de gestión 

empresarial es fundamental para crear redes de cooperación inter empresarial a 

fin de crear una forma de ingresos y redistribución económica en las mismas 

localidades. 

José Arocena también coincide en que el desarrollo local se propicia a partir del 

fortalecimiento de la estructura productiva y cultural, considera que la sociedad 

local se define no sólo por su estructura económica (nivel socioeconómico), sino 

por un nivel cultural basado en la historicidad, en valores, costumbres 

relacionados también con su territorio. 

"
1 Op. Cit. l'ORAGGIO l';ig. 60 
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El fortalecimiento de un nivel socioeconómico convierte a la empresa en actor 

local, generando la capacidad de iniciativa como garantía de un desarrollo local 

autónomo.212 

Es importante afirmar que, "la constitución de un subsistema de economía popular 

urbana tiene importantes dimensiones culturales, que trascienden ampliamente los 

límites estrechos de la economla en el sentido que Je dan la mayoría de los 

profesionales de esa disciplina. Asf, supone potenciar el saber intuitivo a través de 

diagnósticos, explicaciones e hipótesis de comprensión histórica, y facilitar el 

pensamiento prepositivo y emprendedor."213 

Por último, es importante resaltar la importancia que tiene la propuesta incluida 

para este modelo de conformar grupos productivos de sectores específicos de Ja 

población establecidos por iniciativas propias y comunes. Además se propone 

contrarrestar la progresiva pérdida de sentido de pertenencia a causa del deterioro 

del tejido social antes abordado. Para lograr un dinamismo en la estructura 

productiva, contrarrestar la falta de sentido de pertenencia y atender la 

complejidad de problemas que se presentan en las localidades de estudio se 

plantea: 

:,.. El rescate de marcos socioculturales a fin de fortalecer la Identidad local. 

:,.. Identificar y fortalecer del liderazgo. 

:,.. Rescatar y potenciar las iniciativas locales, tanto en la atención de 

problemas sociales como de la creación de una estructura productiva. 

, Generar procesos de educación y gestión social que promuevan las 

acciones colectivas. 

Asf el presente modelo de desarrollo en el cual se considera relevante valorar la 

asociación de las siguientes variables: fa dinamización de la base productiva 

'" Op. Cit. A ROCENA. José. El des"Oo del desarrollo conlcmporimeo. Pág. 86. 
'" Op. Cit. llODEMER, P:ig. 69. 
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[sobre todo en grupos de población que por las formas de organización social 

rígidas y excluyentes (político, social, cultural, etcétera) merman sus capacidades 

productivas en todos los aspectos de su vida cotidiana] y el fortalecimiento y 

potencialización del sentido colectivo, que den pauta a dinamizar la estructura 

económica y social del ámbito local en sus dimensiones más concretas de 

asociación: el barrio, la colonia, los grupos sociales, sectores sociales por géneros 

etcétera. 

5.3. OBJETIVO PRINCIPAL 

Impulsar el desarrollo local a través de intervenir en la problemática prioritaria 

teniendo como eje la participación y organización de la población, la coordinación 

con el gobierno deiegacional, con instancias y empresas de iniciativa privada. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

>- Llevar a cabo actividades socioculturales que fortalezcan la identidad e 

integración de la localidad en la atención de Ja problemática prioritaria. 

, Atender la problemática prioritaria de la población de la localidad teniendo 

como eje la organización y participación social de Jos vecinos a partir de 

programas y proyectos comunitarios. 

Fortalecer vinculas de comunicación y coordinación con autoridades del 

gobierno local y población para la atención de problemas de la localidad. 

, Desarrollar procesos de sensibilización dirigidos a sociedad civil y grupos 

de iniciativa privada con el fin de obtener apoyo y recursos para acciones 

de beneficio comunitario. 
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Incidir en el incremento de ingreso económico de las familias a partir de la 

creación y desarrollo de microempresas o la formación de grupos 

productivos. 

5.4. ESTRATEGIAS. 

:,... Fortalecimiento de la identidad e integración local como base para generar 

procesos de organización y gestión social, mediante el rescate y respeto de 

los marcos socioculturales, asf como la identificación de la problemática 

prioritaria por sectores. 

:,... Fortalecimiento del liderazgo: apertura de espacios para la toma de 

decisiones a nivel colectivo que sirva de base en los procesos de 

negociación con autoridades, partidos políticos y población. 

:,.. Consolidación de una red social teniendo como base Ja gestión de apoyos y 

recursos con instancias de iniciativa privada y del área gubernamental 

como base de Jos programas comunitarios. 

:,... Articulación de grupos sociales a través de retomar iniciativas locales por 

sectores. 

:.- Fortalecimiento de la estructura económica a partir de acciones que 

revitalicen la actividad productiva. 

5.5. TIPIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

5.5.1. DIMENSIÓN DE LA INTERVENCIÓN. 

La lectura de los escenarios de las comunidades seleccionadas, muestra la 

diversidad de problemas que se presentan en cada una de ellas, la manera en que 
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.sé interrelacionan cotidianamente y las repercusiones que generan en su propia 

·dinámica. 

Asl mismo, se aprecian los obstáculos que se constituyen como factores que 

limitan el desarrollo y que impiden la trascendencia de acciones encaminadas al 

beneficio colectivo. Se resaltan además aquellas condiciones que pueden ser 

aprovechadas al momento de plantear y ejecutar esas acciones que buscan el 

bien común. Para ello, se plantean estrategias con las que se pretende 

contrarrestar los obstáculos y potenciar los recursos con los que se cuenta en 

cada una de las colonias. 

En este sentido, se pretenden atender de manera integral y conjunta la diversidad 

de problemas, siendo la intervención de carácter multidimensional, dado que se 

abarcarán cada uno de los factores que contribuyen a la agudización de la 

problemática sin dar prioridad a uno sobre otro. 

De esta manera, tomando en cuenta que en esta localidad la problemática 

prioritaria gira en torno, a la inseguridad y a los factores que la condicionan y son 

efecto de la misma deficiencia en servicios pL1blicos, alcoholismo, drogadicción, 
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delincuencia, vagancia, desempleo, falta de espacios deportivos y recreativos, asf 

como contaminación del medio ambiente y la falta de comunicación entre vecinos; 

la estructura de la intervención se plantea de la siguiente manera: al ser la 

inseguridad pública el problema que la población considera más urgente de 

resolver, se deben contemplar sus causas, condicionantes y efectos. 

Así, se observa que dichos factores se relacionan directamente con los jóvenes, 

dado que problemas como el alcoholismo, drogadicción, delincuencia y vagancia 

se relacionan de manera directa con este sector. A lo anterior, se suma Ja falta de 

dinamismo a la estructura productiva y la carencia de actividades recreativas y 

deportivas. El problema de inseguridad no se limita a los actos vandálicos 

provocados por los jóvenes, ya que contribuye además, la deficiencia en servicios, 

principalmente el alumbrado público, aunado a ello Ja falta y deterioro de 

luminarias genera, zonas de riesgo que además de ser propicias para Ja comisión 

de delitos dan pauta a la generación de focos de infección basura y desechos. 

Por otra parte, la falta de comunicación la apalfa y el desinterés de la población 

también son una de las causas fundamentales que agudizan Ja problemática, 

porque no se dirigen acciones de manera conjunta, Ja toma de decisiones se 

centraliza en algunos líderes propiciando ruptura en el tejido social. 

Por lo anterior, se plantea el diseño de un programa integral del cual se deriven 

proyectos que contemplen acciones dirigidas a la atención de los diferentes 

factores que agudizan la problemática de inseguridad pública. 

5.5.2. SECTORES SOCIALES. 

El planteamiento de realizar una intervención de manera multidimensional, obliga 

a su vez a caracterizar los grupos de población a los que dirigirán las acciones y la 

forma de llevarse a cabo. La atención estará dirigida tanto a grupos como a 

comunidad, siendo el grupo de jóvenes el eje en diversas lineas de acción que 
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prop1c1en su incorporación en acciones que repercutan en el mejoramiento de su 

nivel de vida y el de su entorno. Es importante resaltar que el grupo juvenil se 

relaciona directamente con la inseguridad, problema primordial para la mayoria de 

la población, además de ser el sector más apático hacia las acciones colectivas. 

Sin embargo, también representa condiciones potenciales por ser un grupo 

dinámico capaz de generar propuestas de desarrollo para su propia comunidad, 

pues en general se interesan por actividades deportivas y recreativas propicien su 

incorporación a grupos productivos a fin de atender necesidades propias de este 

grupo. 

Por otra parte, las mujeres representan otro sector potencial porque como parte de 

la cotidianidad de su comunidad se ubica a las amas de casa con una mayor 

presencia en la toma de decisiones de los hogares y a nivel vecinal, porque son 

ellas quienes están involucradas de manera activa en la dinámica social de su 

comunidad, además de realizar actividades informales que fortalezcan su 

economia familiar. 

Jóvenes y mujeres no son el objeto único de la intervención, porque se habla de 

una intervención en el ámbito comunitario donde las familias, las Instituciones, el 

medio ambiente, actores sociales, forman parte de una misma dinámica social, por 

lo tanto, la intervención se extiende a la población en general, considerando que 

todos los sectores interactúan de manera cotidiana en un escenario dinámico en el 

cual los factores que se presentan como limitantes del desarrollo local afectan 

directa o indirectamente a todos los sectores de la población. 

5.5.3. NIVELES DE INTERVENCIÓN. 

La intervención en comunidad se puede dar en tres niveles: el primero es 

resultantes, que son los hechos concretos, especlficos, las causas de un problema 

en cuestión; condicionantes, los cuales contribuyen a la agudización del problema 

y pueden estar conformados por diversos hechos concretos: estructurales, que 
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son los antecedentes que originan el problema, generalmente a nivel de 

planeación por lo que considerando su complejidad requieren de un tratamiento 

especial. 

La intervención que se pretende realizar en las localidades de estudio plantea a 

nivel de resultantes y condicionantes. Es decir, las acciones estarán orientadas a 

la atención de problemas específicos y los factores que los agudizan buscando 

contrarrestar sus efectos. 

Para ello, se dirigirán acciones que promuevan la potenclalización del sujeto a 

partir del rescate de sus habilidades y capacidades, a través de procesos 

generadores de la participación social. 

5.6. ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA. 

La estructura programática debe de integrarse generalmente por el programa y los 

proyectos definidos por la problemática existente en la localidad, cuya interrelación 

y perspectiva integral, se ejemplifica en el presente esquema: 

Se fll'tC 10 '> 

putil1t..o ~ -
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estructura 
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Una de las ideas centrales de dicho programa es el tener como base la estructura 

formal e informal de organización social existente en la localidad, con el fin de 

rescatar las iniciativas y prácticas de la población y a partir de ello propiciar 

procesos de gestión social que tengan como soporte la toma de decisiones de tipo 

colectivo y redes de cooperación y apoyo mutuo para Ja atención de problemas 

comunitarios. 

Asf mismo, el contenido de los proyectos debe reflejar como constante la 

vinculación estrecha entre autoridad municipal y población asl como generar 

procesos de gestión a partir de Jos marcos polfticos, administrativos y jurldicos 

existentes en el municipio. 

No menos significativo es la potencialización del ámbito de Ja iniciativa privada en 

los procesos de concertación y gestión de requerimientos ante la insuficiencia de 

recursos del gobierno local y estatal. 

Es importante señalar que para Ja propuesta del modelo de desarrollo local, esta 

tiene como eje central programas y proyectos que por una parte dinamicen la 

estructura productiva y por la otra, fortalezcan Ja identidad local, con Ja finalidad de 

tener como soporte una base social. 

La estructura programática clasifica al programa integral y los proyectos en tres 

grupos: El primero, Programa Integral, definido como el "Programa Bandera", está 

dirigido a la atención de los problemas que afectan con mayor magnitud y 

trascendencia a Ja población de las colonias. Los focos de atención hacia los que 

está dirigido el programa, retoman la situación real y actual que se genera en la 

dinámica de las mismas. 

El Programa Integral, como su nombre lo indica, plantea la atención a los factores 

que propician el deterioro de las condiciones de vida de la población desde un 

enfoque multidimensional, atendiendo las diversas interrelaciones que puedan 
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surgir entre los mismos, causas, efectos, condicionantes, resaltando los problemas 

que por su dimensión se constituyen como ejes de intervención. De esta manera, 

el Programa Integral.se compone por cuatro proyectos: 

> Jóvenes 

> Grupos productivos 

> Servicios públicos 

> Convivencia comunitaria 

El segundo grupo, "Proyectos de Base", tienen como finalidad servir de soporte 

a la estructura programática, están dirigidos a fortalecer los procesos de 

organización y gestión. En este sentido, los proyectos "de base" que contempla 

el modelo son los relacionados con jóvenes y grupos productivos. 

Dichos proyectos son considerados de base dada la importancia y 

trascendencia de los sectores hacia los que están dirigidos. 

Es el sector juvenil, el de mayor representación en cuanto a número de 

población en las colonias, por lo tanto, al ser un sector carente de actividades 

culturales, recreativas, deportivas, presenta diversas demandas que requieren 

acciones reales en su atención. Las demandas incluyen además la falta de 

fuentes de empleo y de oportunidades de estudio, que se manifiestan como 

factores limitantes y obstaculizantes para el desarrollo de las colonias. Este 

sector, se constituye como aquél en el que recaen con mayor peso los 

problemas relacionados con el alcoholismo, drogadicción, vagancia, 

delincuencia, desempleo; situaciones que repercuten en la inseguridad pública. 

Por lo anterior, los proyectos "Jóvenes" y "Grupos Productivos" , se plantean 

como alternativas para la atención integral de los problemas que afectan al 

sector juvenil, partiendo de la integración a través de la identificación de 

necesidades reales, gustos, aficiones, habilidades, destrezas, con el fin de 
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llegar a consolidarlas en actividades productivas remuneradas que se 

traduzcan en beneficios tanto individuales como colectivos. 

El tercer grupo .. Proyectos Complementarios", están dirigidos también a 

atender problemas latentes y que con el tiempo van a incidir de manera 

determinante en la dinámica de las colonias. Su intencionalldad está dirigida a 

dar a la intervención un carácter integral para contrarrestar efectos y factores 

condicionantes. 

En este tenor, los proyectos "Convive Vecino" y "Servicios Públicos", se 

constituyen dentro de la estructura programática con el carácter de 

complementarios debido a que "Convive Vecino" se plantea como coadyuvante 

en el cumplimiento de objetivos de cada uno de los proyectos, ya que con su 

aplicación se pretende fortalecer la identidad e integración social de las 

colonias a fin e promover acciones encaminadas a la atención de los 

problemas y necesidades identificadas en esta zona. Es decir, se propone 

realizar acciones que propicien procesos de participación y organización social 

a partir del rescate de la realidad de las colonias a fin de aminorar los 

problemas de convivencia, además de atender los relacionados con la 

contaminación y la falta de comunicación. 

El proyecto "'Servicios Públicos" se presenta como complementario, debido a 

que con su aplicación se pretende contrarrestar el deterioro de los servicios 

públicos, que en el caso del alumbrado, se presenta como una condicionante 

en el problema de la inseguridad, debido a que favorece la existencia de zonas 

de reunión de grupos vandálicos. 

Asl, se pretende que además de los problemas considerados "nodales", se 

atiendan aquellos factores que repercuten en Ja agudización de los mismos. 
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Las consideraciones de la tesis "Estrategias para la participación social en 

proyectos de desarrollo local", son resultado de la participación en el proyecto de 

investigación "identidad local y productividad como ejes de modelos de desarrollo 

local, el caso de dos municipios y una delegación polltica de la República 

Mexicana", asi como de la revisión, indagación y reflexión teórica sobre las 

cuestiones relacionadas con la participación social y el desarrollo local. 

Se muestra que los escenarios adversos que se presentan en América Latina, a 

partir de un contexto basado en la idea de globalización, reproducen condiciones 

sociales, económicas y políticas adversas que implican la conformación de una 

estructura social en la que se profundiza la desigualdad social, lo que coadyuva en 

la multiplicación de la pobreza, migración, deterioro del tejido social, 

contaminación, corrupción, inseguridad, violencia, etcétera, situaciones que 

repercuten con mayor agudeza en los sectores más vulnerables. 

En el Distrito Federal, estas condiciones, dan pauta a una segmentación en la 

cual la población se muestra cada vez más alejada de las autoridades, tanto 

federales como locales, en donde de manera progresiva se pierde fa esencia de la 

cooperación y la participación. 

Esta separación propicia severas limitaciones en las localidades, reflejadas en el 

escaso desarrollo observado dentro de las mismas, en donde además se hace 

latente la ausencia de participación tanto de autoridades como de la misma 

población. 

La participación social representa un compromiso e Identificación con un fin social, 

es decir, no se reduce en un sentido simplista a fa convocatoria de la población 
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para que ésta se incorpore a actividades cuya intencionalidad está orientada a 

intereses individuales o bien a actividades aisladas que no estén dirigidas a 

objetivos de integración e identidad cultural o para el logro de beneficios 

colectivos. 

Así, el papel relevante de la participación social en acciones de desarrollo local, se 

centra en impulsar en los diversos sectores de una localidad, una actuación social 

comprometida basada en sentimientos de identificación y pertenencia a su lugar 

de residencia y en un sentido más amplio, a la sociedad. 

Ello implica desarrollar en la población habilidades para la dirección y ejecución de 

procedimientos en torno a la gestión de requerimientos y recursos para resolver 

problemas compartidos y comunales, todo con base en procesos de organización 

social y en el conocimiento pleno de la realidad y el acontecer diario del entorno 

del individuo. 

En este sentido, la participación social representa un proceso que lleva en si 

acciones de sensibilización que propician cambios de actitudes y de 

responsabilidad colectiva, condición necesaria en la resolución problemas y 

demandas comunes. 

Estas argumentaciones reflejan que la participación vista bajo esta perspectiva 

implica un proceso en donde el individuo se transforma en un sujeto protagónico, 

en la reconstrucción del espacio, su entorno y su problemática cotidiana, a través 

de alternativas que promuevan la justicia y la igualdad social. 

La participación social entonces. es la razón de ser de toda perspectiva de 

intervención comunitaria, en virtud de que es una cualidad necesaria para 

propiciar e impulsar acciones colectivas y de cooperación para la atención de sus 

propios problemas y necesidades. 
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No se puede soslayar la importancia de la organización social como una condición 

natural de crecimiento en la forma de interacción de los individuos, o sea, es de 

cierta forma el segundo paso hacia la promoción del hombre y en ella se dan 

características fundamentales, las cuales son; la distribución de tareas, 

especificación de roles, identificación del liderazgo, relaciones de poder, definición 

en las reglas del grupo. 

Es evidente que existen características comunes entre los términos y es posible 

deducir que la integración de personas con un propósito definido es en sí la 

diferencia más notoria. Como se aprecia, el factor indispensable entre uno y otro 

término es la actuación personal o en grupo, tal vez, en el último caso la presión 

social ante el gobierno sea mayor, pero esto no determina la trascendencia 

democrática de la situación o el que no se cumpla con el objetivo de la 

participación u organización social. 

En este sentido las acciones sociales de la participación y organización social 

aglutinan los derechos y responsabilidades en asuntos locales, posibilitando que la 

dimensión social de la ciudadanla sea un sistema legalmente definido, y su 

espacio y tiempo mejore la calidad de inclusión en los asuntos públicos. 

En estos momentos, la sociedad civil, su participación y su organización 

ciudadana son los elementos centrales del desafio de gobemabilidad para la 

construcción de una nueva relación Estado-sociedad, que conciba la 

corresponsabilidad en la acción de gobierno de dicho binomio. 

Dichos elementos permiten establecer una serie de condiciones y acciones 

encaminadas a lograr una auténtica participación de Ja población que de pauta a 

procesos de planeación y gestión del desarrollo local, a partir de considerar que 

Jos cambios y modificaciones de la problemática abordada constituyen una 

propiedad de la propia población. 
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Entre las constantes más significativas que arrojan Jos diagnósticos en torno a Ja 

problemática de las localidades destaca: Ja falta de dinamismo de su estructura 

económica ante Ja carencia de presupuesto local y una deficiente planeación que 

permita definir directrices para un desarrollo sustentable. Situación que repercute 

en el entorno local en cuanto a que las comunidades estudiadas presenten 

deficiencias en el equipamiento e infraestructura urbana, asi como condiciones 

socioeconómicas de gran precariedad, factores que se convierten en catalizadores 

y condicionantes de un constante deterioro de las condiciones de vida y 

reproductores de marginalidad y exclusión social. 

Conviene aclarar que el trabajo de diagnóstico nunca plantea Ja elaboración de 

tipologias, sin embargo no se puede soslayar que las similitudes no son tan 

contradictorias, si bien Ja investigación parte de Ja idea de sociedad compleja con 

una diversidad de sujetos, con su propia historia, particularidades, 

manifestaciones, etcétera Sin embargo, se toma en cuenta que dichos sujetos han 

tenido como marco un mismo modelo socioeconómico y de organización (con 

sujetos plenamente definidos a partir de su Jugar en la estructura productiva), 

cuyos efectos y resultantes no pueden ser condiciones tan disimiles. 

Un elemento sustancial del estudio diagnóstico Jo representa el rescate de marcos 

socioculturales, asi como el análisis de las estructuras y procesos de organización 

y participación social. El resultado central de esta vertiente fue la elaboración de 

un escenario social en torno a los aspectos antes mencionados y que se presenta 

como una experiencia enriquecedora porque revela el impacto que ejercen la 

dinámica política, social y económica en la formas de vida y organización de 

diversas poblaciones y grupos sociales involucrados, influencia incide de manera 

significativa en los procesos de desintegración social y pérdida progresiva del 

sentido colectivo y comunitario. 

La falta de dinamismo en la estructura productiva de una localidad reproduce 

condiciones fisicas sociales y culturales que generan procesos regresivos en 
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todos Jos ámbitos de Ja vida de los pobladores de una localidad, ejemplo de ello, 

se puede señalar la inseguridad pública y problemas sociales que Ja condicionan 

como Ja drogadicción, delincuencia, vagancia, etcétera, particularmente en Ja 

población joven. 

La pérdida progresiva del sentido de colectividad e Integración local, repercute en 

las acciones de organización y participación social o bien en toda iniciativa de 

cooperación mutua y de solidaridad. Esta condición se expresa en un continuo 

deterioro del tejido social, que con el tiempo resulta más significativa y lacerante 

en Jos procesos de desarrollo local que Ja debilidad de Ja estructura productiva. 

A ello se suma la problemática de Jos gobiernos locales, que va desde Ja falta de 

recursos, incipientes procesos de planeaclón, carencia de infraestructura y 

personal calificado, además de la falta de autonomía y carácter administrativo que 

predomina en su figura, situación que repercute en los procesos de decisión y en 

las iniciativas de proyectos de desarrollo local. 

Las disparidades específicas en las problemáticas, Jos marcos limitados de 

actuación y los contextos de marginalidad que caracterizan a los gobiernos locales 

puntualizan Ja necesidad de tratamiento y abordajes centrados en los entornos 

específicos y en el vinculo estrecho con las poblaciones que viven y constituyen 

dichos espacios como parte de su cotidianidad. 

Debido a que Ja delegación es Ja entidad más cercana, resulta indispensable 

conocer sus problemas y plantear soluciones que permitan encaminar las 

acciones del gobierno para satisfacer las necesidades de Ja comunidad. Así, hacer 

desarrollo local es propiciar las condiciones para Ja transformación de Ja vida de 

los individuos de la manera más rápida, dentro de una eficiente planeación y 

programación para el logro de Jos objetivos deseados. 



TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 221 

Por eso. es indispensable revitalizar las funciones de las localidades, 

descendiendo hasta los niveles "vecinales", es decir, Jos barrios, colonias, 

etcétera. 

El impulso del ámbito local, propiciarla una mayor productividad y competitividad 

económica, una distribución del ingreso más equitativa, un fortalecimiento en Ja 

construcción de identidades e integración sociocultural y una mayor 

representatividad y gestión politica y administrativa. 

En el escenario polltico contemporáneo caracterizado por Ja proliferación de 

grupos de presión y por una creciente diversidad de sectores interesados en el 

ejercicio del poder, la capacidad para procesar y arbitrar demandas antagónicas 

es Ja tarea más importante en el proceso de transformación politica y social. La 

existencia de un pluralismo institucional caracterizado por Ja presencia de partidos 

politicos, asociaciones civiles entidades gremiales, grupos religiosos, sindicatos, 

movimientos de base, entre otros, facilita Ja participación social, pero por otro lado, 

la fragmentación en base a criterios religiosos, ideológicos, sociales, étnicos, y 

geográficos, está generando el fenómeno de "desintermediación polltica" en el 

cual los partidos politicos tradicionales están perdiendo su capacidad de 

convocatoria, y una gran variedad de estos grupos de interés se proyectan 

directamente al ámbito politico nacional, e incluso internacional sin pasar por el 

"filtro" de los partidos politicos. 

Estos movimientos sociales emergentes plantean un complejo sistema de 

intereses los cuales luchan por Ja satisfacción de sus demandas, creando asl una 

incapacidad del gobierno para procesarlas y darles solución, fenómeno que es 

conocido como gobernabilidad-ingobernabilidad. Los conflictos por intereses 

económicos no se resuelven con la debida eficiencia por eso observamos una 

gran movilización popular que se traduce en problemas pollticos es decir en 

ingobernabilidad. 
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La auténtica participación esta ligada al acceso al poder de decisión con el deseo 

humano de ser más sujeto que objeto en el proceso social. 

Sin embargo, no puede esperarse mucha participación de las personas si éstas no 

saben cómo, ni dónde, ni para qué. Por esta razón se hacen tan indispensables 

las instituciones representativas y los partidos políticos. El sistema político es el 

que debe dar éstas respuestas. Así se llega a la conclusión de que la participación 

siempre esta presente, aunque sea en estado latente. El problema es que el 

sistema político no siempre es capaz de estimular su expresión y permitir que se 

manifieste. Sus intermediarios, las élites regionales, le dan un giro de acuerdo a 

sus intereses. En este mismo sentido, se considera que el proceso de 

modernización resulta indispensable para elevar el nivel educativo, cultural y 

político del pueblo en general, para que sea capaz de proponer alternativas en un 

marco de participación social efectiva. 

La participación requiere de la credibilidad del Estado eficiente, honesto y 

democrático y de más programas destinados a mejorar el bienestar de la 

ciudadanla. 

No obstante, se debe considerar que se presentan variables en los contextos 

locales, que influyen en Jos procesos de desarrollo local. 

El verticalismo que se presenta en la relación entre autoridades y población, el 

clientelismo, la falta de legitimidad y el desconocimiento de lideres, demanda 

estructuras de representación más efectivas y democráticas, lo mismo que 

procesos de capacitación para el liderazgo dirigida a las autoridades locales. 

La cuestión del liderazgo se muestra compleja, cuando existe oposición por 

intereses partidistas, lo cual repercute de manera negativa en los procesos de 

gestión, dado que se anteponen los objetivos políticos sobre las demandas 

locales. La indiferencia de algunos lideres locales es determinante en la atención 
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de la problemática prioritaria. Estas condiciones, generan la pérdida de legitimidad 

y credibilidad, apatía, indiferencia, desinterés, conformismo, pérdida progresiva de 

un sentido colectivo, predominio del interés individual y familiar sobre el 

comunitario, rutina, aislélrniento, en fin. el deterioro del tejido social. No obstante, lo 

más grave es la pérdida en los individuos de concebirse corno sujetos altamente 

potenciales capaces de modificar, crear y producir sus propias realidades. 

Los procesos de desarrollo local actuales deben considerar la inclusión y 

compromiso de todos los sectores y actores involucrados, puesto que de otra 

manera, seguirán los programas de escritorio con resultados aislados e 

intrascendentes que seguirán reproduciendo y agudizando el deterioro del tejido 

social. 

En este contexto, los proyectos de desarrollo local deben realizarse a partir del 

análisis exhaustivo de la realidad que enmarca la localidad hacia la que se dirigen, 

se deben considerar en todo momento, los aportes de todos los sectores que la 

componen adecuando las lineas de acción a las necesidades. 

Los modelos deben encaminarse a la dinamización de las estructuras productivas 

sobre todo, en donde se ignora el potencial que representan algunos sectores con 

capacidades y habilidades altamente potenciales, como el caso de los jóvenes y 

las mujeres. 

Se debe fortalecer el sentido colectivo con el fin de activar la estructura económica 

y social del ámbito local partiendo de las esferas más específicas de asociación 

tales como: el barrio, la colonia, los grupos, los sectores, por géneros, intereses, 

¡:¡ctividades, etcétera. 

Las estrategias aplicadas deben considerar que todo proceso de desarrollo local 

debe de incorporar a la población en la determinación de la problemática prioritaria 
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local, en Ja toma de decisiones y en los procesos de gestión, por Jo que una de las 

directrices esenciales debe partir de Ja promoción de Ja integración y Ja identidad 

para fortalecer un sentido de pertenencia, de cooperación y solidaridad, y se 

deben dirigir a buscar Ja incorporación de los diversos sectores en Jos procesos de 

desarrollo local. 

En este sentido, las colonias María G. de García Ruíz, Mártires de Tacubaya, 

Bonanza y Paraíso representan una dinámica compleja donde los procesos 

incipientes de organización y participación social generan falta de credibilidad en 

las estructuras formales e informales, por ello construir estrategias para la 

intervención requiere de un amplio conocimiento de su realidad social. 

COMUNIDADES PROBLEMAS GENERALES PAPEL DE ESTRUCTURAS DE ESTRATEGIAS 

Paraiso, 
Maria G. de 
García Ruiz. 
Mártires de 
Tacubaya y 
Bonanza. 

DE LA PARTICIPACIÓN ORGANIZACIÓN. 
SOCIAL 

Falta de credibilidad Representantes del 
llacia representantes Gobierno del Distrito 
políticos y Federal se reúnen con 
delegacionales. personas de Ja tercera 

edad. 
Apatía y desinterés de 
parte de la población 

Desintegración entre 
los miembros del 
comité vecinal. 

Lideres informales 
(propios vecinos) atienden 
situaciones problemáticas 
en sus calles, evitando 
confrontaciones. 

Problemas de Lideres formales (comité 
comunicación entre vecinal) atienden 
vecinos. problemas aisladas, 

generalmente de las calles 
Pérdida progresiva de en donde viven. 
la identidad 

Delegación, ofrece los 
miércoles ciudadanos, 
hasta el momento sólo ha 
cambiado las guarniciones 
y banquetas en algunas 
zonas, ocasionando 
descontento en la 
población. 

Convivencia 
comunitaria y 
fomento de Ja 
integración social. 

Productividad y 
fomento a Ja 
microempresa. 

Formación y 
consolidación de 
una red social que 
dé soporte 
durante el 
desarrollo del 
proceso a partir 
de la coordinación 
con lideres 
formales e 
informales. 

Intervención en Ja 
problemática 
prioritaria y 
rescate de marcos 
socioculturales. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. LISTA DE MICROFINANCIERAS QUE FORMAN PARTE DEL PROGRAMA DE 

MICROCRÉDITOS. 

!'!Nombre 1 Eona de Influencia 
1 

!!FUNDACIÓN LOS EMPRENDEDORES, l.A.P. , ,D.F. y Estado de México 
1 

'"CAME", CENTRO DE APOYO AL 

MICROEMPRESARIO, l.A.P. 
D.F. y Estado de México 

l 

.fADEM", ASOCIACIÓN DE EMPRESARIAS 
teracruz 

1 
i MEXICANAS, A.C. 
t 

llADMIC NACIONAL, A.C. 
1 N"º'º Leóo, fam'"ilP"· 

,, Coeil""'· ª"º'"'"· Soo 
il 
ll Luis Potosi y Yucatan 

;'i 
FUNDACIÓN 

¡More los 

1 

;,"FINCA", INTEGRAL COMUNITARIA, 
~ 1 

" ,,Ac. 
s 
ll"FINCOMUN", SERVICIOS FINANCIEROS 

D.F. y Estado de México 
COMUNITARIOS, SA 

¡ 

liSANTA FÉ DE GUANAJUATO, A.C. l IGuanajuato 
1 lt· 

¡sonora 

1 

¡j¡FAI SONORA, FUNDACIÓN DE APOYO INFANTIL. 

lflAP ,l 
:::sANTA FÉ DE SAN LUIS POTOSÍ, A.C. ¡ ¡san Luis Potosí 

1 ¡~.. . 
:U·ucEPCO", UNIÓN DE CRÉDITO ESTATAL DE 

joaxaca 

1 

''I 
:j!~~~DUCTORES DE CAFÉ DE OAXACA, SA DE C.V. 

•:1"FEDECOOP". FONDO SOLIDARIO DEL FRENTE! ¡chihuahua 
1 1· 

+_:_:,.,.;;,.~,".---"" 
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·¡DEMOCRÁTICO CAMPESINO, S.C.C., DE R.L. 
1 

i"DEMIC", DESARROLLO A LA MICROEMPRESA, A.C. ¡chihuahua 

l"COPAME", FONDO 5 DE MAYO, A.C. ¡Puebla 

¡SANTA FÉ DE JALISCO, A.C. ealisco 

·!CAJA DEPAC POBLANA, S.C. DE R.L. jPuebla 

fDMIC OAXACA. A.C. joaxaca 

fDMIC SAN LUIS POTOSi, A.C. ¡san Luis Potosi 
l. 
i¡sANTA FÉ DE CUERNAVACA jMorelos 

1:'ALSOL CHIAPAS", ALTERNATIVA SOLIDARIA 
!Chiapas 

LCHIAPAS, A.C. 

"DESMUNI", DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA 
!Chiapas 

MUJER Y LA NIÑEZ, A.C. 

l"ACCEDDE". ACCIÓN CIUDADANA PARA LA 

t•U''° 
.EDUCACIÓN, LA DEMOCRACIA Y EL DESARROLLO, 

1A c 

¡UNIÓN DE CRÉDITO PROGRESO, S.A. DE C.V. ¡ ¡chihuahua 

"CON EA", CONSULTORA PARA NEGOCIOS Campeche, Chiapas 

IAGROINDUSTRIALES, S.C. Xucatán 

/ "'COBANARAS". FEDERACIÓN ESTATAL DE 
IS o nora 

SOCIEDADES DE SOLIDARIDAD SOCIAL 
ji! 

!'CONSERVA", CONSULTORES DE SERVICIOS 

VARIOS, A.C 
Chiapas e Hidalgo 

¡EMPRENDEDORES DE NUEVO LEON, A.C. ¡ ¡Nuevo León 

1 

1 

1 

1 

1 

y 

1 

1 
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1 !FONDO ASUNCIÓN 1 Eguascalientes 

' "DESPENO", DEPÓSITO Y SERVICIOS PECUARIOS 
ISinaloa 

,, 
DEL NORESTE, S.A. DE C.V. 

l"AUGE", DESARROLLO AUTOGESTIONARIO, A.C. 1 Eeracruz 

"SIEMBRA". SERVICIOS INTEGRALES A MUJERES 
!Estado de México 

EMPRENDEDORAS 

¡ESPACIOS ALTERNATIVOS, S.C. ¡ ¡oaxaca 

"SOLIDUM", SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO 
!Estado de México 

Y PRESTAMO, S.C. DE R.L. 

"FES". FUNDACIÓN ECONOMÍA SOLIDARIA, A.C. 
Estado de México, D.F. 

1 

Chiapas 

"DEAC", DESARROLLADORA DE EMPRENDEDORES, 
'Estado de México 1 

1,rc 

li1GRAMEEN TRUST CHIAPAS, A.C. ¡ ¡chiapas 

l "SADEC", SALUD Y DESARROLLO COMUNITARIO 
!Chihuahua 

DE CD. JUAREZ, A.C. 
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1 

1 

1 

1 

1 

1 

y 

1 

1 

1 

'FUNDACIÓN REALIDAD, A.C. 

1 

Morelos, Estado de México, 

Oaxaca y Veracruz 

FUENTE: SECRETARIA DE ECONOMIA http:www/economia.gob.mx/?p=703 Página 

consultada el 13 de enero de 2003. 
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ANEXO 2. FORMATOS ESTUDIO CARTOGRÁFICO. 

~li\ll!t 11 lJ(iÍ1\ 

\'J\'IJ:,IJ,\ 
11.\IJIT.\llA 

J:IJJJ·J<'JO 

/\· 
/!'.:!.!._\e 

JI \1111 ,\1'10,.\J. 

\'J:Cl,l>AI> 

(í?} 
\SO( "L\CIÚ~ 

( 'J\'11. 

e 0\11'.IU"IO 

$ 
H\.'\C"O 

[í-~3] 
1 \Jl'llJ:S\ 

O 1 \llHIL\ 

¡ llfl;~ 
1 -- -~J 

OJ J('J'i \S 

INFORME DE RECORRIDO POR MANZANA 
Ff>Ri\11\'l"CJlll 

Entidad Fcdcmtiva: 
('oh111ia: 

-~------- D..:lcgaciún: ________ _ 
j\ lanzana Nl 1. 

Cúdig.o J\1~1al:_~--------- No. "fi.11al de Vivicnd::t"i ____ _ 
No. Total di: ln~titucionc~: _____ _ 
l\\1. ·1·l1WI de l·:s1ahk·t:imknh1s (\11ncrcialcs: 

Dibujo de la i\ la111¡111a No. __ 

SIMBOLOGÍA 

ASt:NTAMlt:NTO 
IRllEGlll.All 

\'J\'l¡.:NIJA 
l,t:SllAUITAUA 

\'l\'lt:Nl>AEN 
CONSTllllCCIÓN 

LOTF. 
llAl.l>IO 

G 
INSTITtlf'IÚS 

l'(IJll,ICA 

G 
INSTITUCIÓN l>t: 

ASISTESCIA l'IU\'.\UA 

L' "l 
ZOS.\ l>t'. lllES(;O 

11111 LIMITES 
CAIUU:TEl{A O 

CALLE l'AVll\IENTAIJA TElmACEIUA VIAS l>E 
FERl{OCAIUUL 

l'UENTE ANllAllOlt l'IU:SA IUO llAlfüANCO 

A/\ AA rv V~\ 
CALLE 

EMPEDRADA 



SI:-.. l IHll.lKiÍA 

fJIHiANl7 ... \CIONES 

.x.9;:~~ 
1 llHi1\Nl/.AClt INl:S 

fff/.llilOS,\S 

tl ISI,\ DI 
\"! t'L>.,;t IS 

·Aif:·f}:~ 
\'>t it ·r,\t"H>\;J S 

l't ll l lll'.\~ 

AC 

,,( 1( "11\(.'l(l:'\( s 
t l 1 11 'H:\l.I S 

'"' ll"l-\l'Jt l~l·S 
In t l<l ,\11\',\S 

,Al, .. 

\-..111·!,\CIO~I S 

J'~lll l'LNIJll.:-.111.S 
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ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

INFORME DE RECORRIDO POR MANZANA 
FORMATOll 2 

l~111hh1J FcJcmtiva: ________ l)clc~;11.:iú11: __ --------
(.'olonia: f\.la1ua11a No. --------
Cúdigo Postal: No. Total d~ Vivil.!11<.las _____ _ 

L"'l IU "t' l lJl{,\S l>E OllCiANIZACIÚN DE LAS EXISTFNTES EN 1.A COMlJNllMI> CON 
1 A~ C)t ·1. sr FSTAIH.ECI'. 1u:LAl'li'>N: 

l lllJCºAl'l(IN til'.OCiRAFll'A l>F l.AS OIUiANIZACl<>NES Y NIVEL l>E 
l'AR 1 H 'll'Al'IÚN l'Oll ~IANZANA 

Pl'l{SOS,\S U OIWANIZACIONES A LAS QUE SE ACUDE PARA RESOLVER 
l'RC 1111 L\IAS < 'OMI INITARIOS: 

DDDDDDDDDDD 
·l 111 l/.\H 1 \ '.'>l."-11!1 JI Of il,\ IU·H·IU.NTE i\ ES l'fUJCrtlHAS DI'. ORGANIZJ\CION Y l'ARllCIPJ\CION SOCIAL 

NIVEL DE PARTICIPACIÓN 

t'<>l.OR 
\'l'RIJE 

I' \R l ICll'..\Cl(IN 
í\l'rl\'A 

1 COLOR 
AMi\Rll.l.O 

l'AR l'ICll'Al'IÓN 
l'.SCASA. 

COLOR 
GRIS 

NíHXISTE 
PAllTICIPACIÓN 

22CJ 

SIMBOLOGfA 

JM 
JEFE DE 

MANZANA 

l'C 
PRESIDENTE 
DE COLONIA 

Al' 
ASOCIACIÓN 

POLÍTICA 

AC 
ASOCIACIONES 

CIVILES 

Al 
ASllC:IAl'IONLS 

INDEl'ENIJll,NTlcS 

OTROS 



'l\llH>l.<>UÍt\ 

11;1.ESL\ Y/O 

\JUU'.\IH> 
1•f Ul.J< ·o 

e 
\llE.\S 

llU'OIUl\'.\S 

e 
\ltL\S 

f{J l HE.\ 11\'.\S 

(/-:'c~L/ 
;'.-!'.::!:! 
l'I..\/ .. \ 

.1 \IU>I,. o 
l'.\IU)l'E 

~~ 

l''I \l..\CIO,ES 
1 '('01. \HE~ 

(~°-=-¡ 
V.-:IJ'.../ 

l'\11 ITC'IÚ' 
.11 llÍlllC"O 
l'Ol.ÍllC'.\ 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

INFORME DEL EQUIPAMIENTO URBANO 

FOll~IXIC>"' 

I.>clcgaciún: _______ _ 
Colonia: _________ _ 
llilllúo de la Ma1!7,1na No. __________ _ 

Fm.:ali/_.:111do zonas carcnh:s L1t: st:rvicios públicos y sclialamlo la infracstnicturn urbana 

CCJ [Tul 

111111.IOTEl'.\ TE.\TllO C'~;STl<O 

SOCI,\ l. 
1'1.AZA 

CO:\IJo:HCIAJ. 

l·.Sl.\C:IO,.\.lllENTO l',\NTEÓN 

ASILO DE 
ANCIANOS 

:!JU 

SIMOOWGÍA 

AGUAl'OTAlll.f: 

n:l.t'.HINO 

000 
st:H.VICIO IH: 1.1.\11'1,\ 

@) 
vu;1J.,\l\'('IA 

('llllHt:O 

T 
Tt:LD'ONO 

_@__ 
C't:Nlll,\L Ut: 

('AMIONF-"i 
t·oHANt:os 

_e:i__ 
Tt:lll'tllNAl. ut: 
TllANSl'OH rt: 

llHHAN<J 
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ESCUELA NACIONAL DE TRABA.ID SOCIAL 

rORMAT0#4 
MANZANA No. ____ _ 

NOMBRE DE (L) (LA): _____ -==~~=~.,,.,,.,..~~--
' H'l '~Jll,\. l"AI 11'..<Tfl.fl.ADA. l'IUVAIJ,\. ASIMllllfl) 

:<li\IEllO 11 EIJU:ICIO 
1-:x:n:U.ICJI{ 1.ETHA O 11 VIVIENllA 11 ESTAlll.ECIMIENTO 111:-<STITllCl(>N ll1.on: llALl>ioll ons..:n.VACJONES 

.\(!~IEIU> ('(l~IEH.CIAI. 

1 11 

1 11 

1 

1 

1 1 

11 

1 1 

1 

1 11 

1 11 

1 11 
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ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

SIS'f'El\IATIZACIÓN DE DATOS DE LA CO~ILJNIUAD 
FORMAT0115 

ENTIDAD FEDERATIVA:----
C'ÓllltiO POSTAL:--------

DELEGACIÓN O MUNICIPIO ___ _ 

COLONIA:---------

NÚ~IEIHl DE 

11 

NUJ\IERO DE 11 NUMERO DE NUMERO DE INSTITUCIONES 
i\lr\NZANA VIVIENDAS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICAS 

COMERCIALES 

tll 11 

[] 11 

DI 
EJI 
LJI 
DI 
DI 
EJI 
EJI 1 

[JI 1 

[] 
[JI 1 

[] 11 

rJI 11 

SI ·11. H l l.\ 1 1 
1lll.·\1 l.S 11 11 

RLSl'f>NSAl!LE ______ , _____ l'ECllA:. ----------

2.'2 

1 

1 

1 

1 
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NUMERO DE 
MANZANA 
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ESCUELA NACIONAL DE TRABA.JO SOCIAL 

1 

ACl'UALIZACIÓN CARTOGl{i\FICA DE LA COi\llJNIDAO 
FORMATO 116 

ENTIDAD FEDERATIVA 
DELEGACIÓN O MlJNICl_-::l'c:-IC::-)------

COLONIA 
C.P. -------------

CASOSOIJSERVADOS OBSERVACIONES 

2 3 4 5 

IDH~CD 
De±§ 

R 
1 1 1 

1 ,\l'l'f{ll IR,\ l'ARCIAI. DE CAi.LES 2. l'Al.LE SIN NOMBRE 
1 ERR< >R l'N El. NOMBRE DE LAS CAi.LES 

:i.- l·llll'IC-l!lS EN llNll>ADES llAlllTACION1\l.ES 

4.- lll!ICACION DE SERVICIOS (Teléfono, Telégrafo. 
Vig1lanc1a) 

RESl'ONSAL!LE: ------------
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SISTEi\IATIZACIÓN DE DATOS DEL EQUIPAMIENTO lJIUIANO 
FORMATO# 7 

llELECiACIÚN O MUNICIPIO ______ _ 
COLONIA: 

NllMERO llE SERVICIOS PUBLICOS 
:\IANZ1\NA 

DRENAJE AGUA ALUMBRADO 
PÚBLICO 

T p N T p N T p N 
l. 

, 

J. 

4. 

5. 

(1. 

7. 

X. 

<). 

10 

11 

12 

13 

SI 11!-TOTAI. 
1 CJT.-\1.l'S 

l<l·Sl'll:-JSAlll.F ____ FECllA: -----------

'.\01.1 La \.'\lSIL'llCla Je una l) más casclas telefónicas significa total rn 
•( ·u.mdn la 111a11i'ana no cuenta con casetas lclcfónicus significa nulo (N) 

TELEFONO 
PÚBLICO 

T N 
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ANEXO 3. GUÍA DE ENTREVISTA PARA EL RESCATE DE LA COTIDIANIDAD DE LA 

COMUNIDAD. 

l. COMUNIDAD 

1.1. ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN 
1.1.1. Orígenes de la comunidad. 
1: 1.2. Motivo de fundación de la comunidad. 
1.1.3. Condiciones en cuanto a la tenencia de la tierra. 
1.1.4. Hechos que han determinado los distintos cambios que ha 

presentado la colonia. 

1.2. CAUSAS Y FORMAS DE MIGRACIÓN 
1.2, 1. Tiempo DE vivir en la colonia. 
1.2.2. Motivos que le llevaron a vivir en ella. 
1.2.3. Ubicación de su anterior domicilio. 
1.2.4. Tiempo promedio de vivir en la comunidad (la población). 
1.2.5. Frecuencia en cuanto a cambio de domicilio en su comunidad. 

1.3. RELACIONES VECINALES 
1.3.1. Nivel de conocimiento hacia sus vecinos. 
1.3.2. Existencia de relación vecinal. 
1.3.3. Tipo de relación vecinal (amistosa, cordial, conflictiva, otras). 
1.3.4. Disposición para ayudar y apoyar a sus vecinos ante sus problemas. 
1.3.5. Tipos de ayuda y apoyo a los vecinos ante sus problemas. 
1.3.6. Actividades para el fomento de la unión vecinal. 
1.3.7. Finalidad de dichas actividades. 
1.3.8. Actividades que se realizan cuando existen problemas comunitarios 

(individuales o colectivas). 

11. ORGANIZACIÓN SOCIAL 

2.1. ORGANIZACIONES SOCIALES 
2.1.1. Existencia de organizaciones formales o informales en la comunidad. 
2.1.2. Tipos de organizaciones formales o informales (profesionales, 

deportivas, religiosas ... ) 
2.2. NIVEL DE PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES SOCIALES Y 
SERVICIOS QUE PRESTAN 
2.2.1. Grado de participación de la población en dichas organizaciones. 
2.2.2. Personas, grupos y sectores que participan en estas organizaciones 
(gente ajena a la comunidad, señoras, jóvenes, etcétera). 
2.2.3. Beneficios que recibe la población de dichas organizaciones. 
2.2.4. En el caso de pertenecer a estas organizaciones,, cómo es su 
participación (con trabajo, aportaciones económicas y materiales, etcétera). 
2.2.5. Grado de participación del entrevistado en estas organizaciones 
(frecuente, esporádica o nula). 



111. INSTITUCIONES 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

3.1. RELACIÓN INSTITUCIONES-COMUNIDAD. 

236 

3.1.1. Tipo de instituciones existentes en la comunidad (educativas, 
religiosas, gubernamentales, etcétera). 

3.1.2. Relaciones entre instituciones y la comunidad (proporcionan 
servicios, asesoría, organizan a la población, gestión social). 

3.1.3. influencia de las instituciones en la vida de la comunidad. 

IV. CULTURA 

4.1. ASPECTOS CULTURALES QUE COMPARTE LA POBLACIÓN. 
(Valores, principios, intereses, tradiciones, costumbres) 

4.2. VALORES QUE COMPARATE LA POBLACIÓN 
(Afecto y estima, bondad, solidaridad, honradez, respeto, etcétera) 

4.3. PRINCIPIOS QUE COMPARTE LA POBLACIÓN. 
(Respeto a los mandatos constitucionales, nacionalismo, religiosos, 
normas comunitarias, etcétera). 

4.4. INTERESES QUE PREDOMINAN EN LA COMUNIDAD. 
(Individuales, colectivos, familiares, vecinales, nacionales). 

4.5. PUNTO DE VISTA SOBRE LAS TRADICIONES. 
(Causan orgullo, medio de convivencia, cohesión y respeto, 
comercialización, etcétera). 

4.6. TRADICIONES EXISTENTES EN LA COMUNIDAD. 
4.7. TRADICIONES EN LAS QUE LA POBLACIÓN PARTICIPA CON 

MAYOR FRECIENCIA. 
(Religiosas, patrióticas, convivencia social, etcétera). 

4.8. TRADICIONES QUE CELEBRAN A NIVEL FAMILIAR. 
4.9. PRINCIPALES COSTUMBRES DE SU COMUNIDAD. 

(Religiosas, regionales, etcétera). 

V. CULTURA POLÍTICA 

5.1. IDENTIDAD NACIONAL. 
5.1.1. Manifiesta conformidad con su nacionalidad. 
5.1.2. Motivos de su conformidad / inconformidad. 
5.1.3. Conocimiento de los símbolos patrios. 
5.1.4. Sentimientos hacia los símbolos patrios. 

5.2. PARTICIPACIÓN ELECTORAL. 
5.2.1. Participa en cuestiones electorales, ¿por qué?. 
5.2.2. Aspectos que se toman en cuenta para votar por un candidato. 
5.2.3. Nivel de participación de la comunidad en cuestiones electorales. 
5.2.4. Además de los periodos electorales en qué otro tipo de eventos 

políticos participa la comunidad. 

5.3. PARTIDOS POLITICOS 
5.3.1. Partidos políticos existentes en la comunidad. 
5.3.2. Partidos políticos a los que pertenece la mayoría de la población. 
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5.3.3. Motivos de pertenencia a esos partidos (por convicción, por apoyos 
proporcionados, conformismo, no hay otra opción). 

VI. RELIGIÓN 

6.1. TIEMPO QUE SE DEDICA A ACTIVIDADES RELIGIOSAS. 
6.2. INFLUENCIA DE LA TELIGIÓN EN SUS RELACIONES SOCIALES. 
6".3. INFLUENCIA DE LA RELIGIÓN EN LA ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DE LA FAMILIA. 
6.4. INFLUENCIA DE LA RELIGIÓN EN SU COMPORTAMIENTO Y 

VALORES. 
6.5. ASISTENCIA A CULTOS RELIGIOSOS Y FRECUENCIA. 

(Misas, rosarios, etcétera). 
6.6. ASISTENCIA A CEREMONIAS SOCIALES RELIGIOSAS, Y 

FRECUENCIA. (Bodas, bautizos, etcétera). 
6.7. RELIGIÓN (ES) DE LA MAYOR PARTE DE LA POBLACIÓN. 
6.8. FESTIVIDADES RELIGIOSAS DE LA POBLACIÓN. 
6.9. PRINCIPALES CREENCIAS RELIGIOSAS. 

(Existencia de un ser superior, sólo existe una religión verdadera, 
etcétera). 

VII. FAMILIA 

7.1. CONCEPCIÓN DE LA FAMILIA. 
7.2. OPINIÓN SOBRE SI ES NECESARIO CASARSE PARA FORMAR 

UNA FAMILIA ¿por qué? 
7.3. OPINIÓN SOBRE LA CONDICIÓN IDEAL PARA VIVIR EN PAREJA. 
7.4. OPINIÓN SOBRE EL PORQUÉ SE FORMA UNA FAMILIA 
7.5. OPINIÓN SOBRE LAS RELACIONES PREMATRIMONIALES. (el 

porqué de éste punto de vista). 
7.6. OPINIÓN SOBRE LAS RELACIONES EXTRAMARITALES. 
7.7. OPINIÓN SOBRE LAS MADRES SOLTERAS. 
7.8. SENTIMIENTOS HACIA LOS ABUELOS. 
7.9. SENTIMIENTOS HACIA LOS PADRES. 
7.10. SENTIMIENTOS HACIA LOS COMPADRES. 
7.11. ASPECTOS QUE INFLUYEN EN LA DECISIÓN PARA 

ESTABLECER UNA RELACIÓN DE COMPADRAZGO. 
7.12. TIPO DE RELACIÓN CON OTROS MIEMBROS DE LA FAMILIA. 

(Tíos, primos, abuelos), (estrecha, de apoyo, de solidaridad). 
7.13. PERSONAS QUE COMÚNMENTE TOMAN LAS DECISIONES EN 

LA FAMILIA. 
7.14. FORMA EN QUE ORGANIZA LA FAMILIA PARA REALIZAR LAS 

ACTIVIDADES DIARIAS. 
7.15. PAPEL QUE DESEMPEÑA LA MADRE DENTRO DE LA FAMILIA. 
7.16. FRECUENCIA DE LA CONVIVENCIA FAMILIAR. 

(Diario, cada fin de semana, etcétera). 
7.17. FORMA DE CONVIVENCIA FAMILIAR. 

(Platica a diario con ellos, comparten la hora de los alimentos, 
etcétera). 
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7.18. ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN CUANDO SE REÚNE LA 
FAMILIA. ..... 

7.19. RELACIÓN DEL ENTREVISTADO CON SU FAMILIA. . . . 
7.20. CUALIDAD DEL ENTREVISTADO MAS;'. APRECIADA .. POR SU 

FAMILIA. 
7.21. CRITICA DE LA FAMILIA HACIA ·E~::~cJ\RACTER . DEL 

ENTREVISTADO. ;i:; •. ;'i: · ···· 

7.22. VALORES QUE SE TRANSMITEN DE. GÉ~JERACióN. EN 
GENERACIÓN. .,·_:_>">·>-~,::.'.¡~·'':~·-· . : 

7.23. IMPORTANCIA DE QUE EL PRIMER HIJO SEAVARÓN. 
7.24. PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE UN 'HOMBRE Y UNA 

MUJER. ... ' 
7.25. PERSONA DE LA FAMILIA QUE REALIZA LOS PRINCIPALES 

QUEHACERES DEL HOGAR. 
7.26. PERSONA DE LA FAMILIA QUE COMÚNMENTE LLAMA LA 

ATENCIÓN A LOS HIJOS. 
7.27. PERSONA DE LA FAMILIA QUE COMÚNMENTE OTORGA LOS 

PERMISOS. 
7.28. PERSONA QUE DETERMINÓ EL NÚMERO DE HIJOS. 
7.29. SI SU FORMA DE VIDA O LA DE SU PAREJA ANTES DE 

CASARSE INFLUYE EN SU FAMILIA ACTUAL. 
7.30. SI VIVIEN OTRAS PERSONAS CON SU FAMILIA. 

(Frecuencia, tiempo en que vivieron y parentesco) 

VIII. EDUCACIÓN 

8.1. CONCEPCIÓN DE LA EDUCACIÓN. 
8.2. EN QUIÉN RECAE LA RESPONSABILIDAD DE EDUCAR A LOS 

HIJOS. 
8.3. OPINIÓN SOBRE LA DIFERENCIA DE LA EDUCACIÓN EN 

HOMBRES Y MUJERES. ¿por qué? 
8.4. OPINIÓN ACERCA DE LA NECESIDAD DE APOYAR Y CORREGIR 

A OS HIJOS. ¿por qué? 
8.5. TIPO DE APOYO PROPORCIONADO A LOS HIJOS EN SU 

PROCESO EDUCATIVO. 
8.6. FORMAS DE CORRECCIÓN A LOS HIJOS. 
8.7. INFLUENCIA DE LA EDUCACIÓN PROPORCIONADA POR LA E 

SCUELA Y LOS PADRES EN SU VIDA ACTUAL. (En qué aspectos) 
8.8. VALOR QUE SE CONCEDE A LOS ESTUDIOS PROFESIONALES. 
8.9. CONOCE EL GRADO DE ESTUDIOS PROMEDIO DE SUS 

VECINOS. 
8.10. ACOSTUMBRA ALGÚN MIEMBRO DE LA FAMILIA ASISTIR A 

BIBLIOTECAS. 
8.11. TIPO DE LECTURAS QUE ACOSTUMBRAN. 
8.12. TEMAS DE LECTURA QUE COMÚNMENTE LEEN. 
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9.1. SI EL ENTREVISTADO TRABAJA. ¿por qué? 
9.2. SI LE GUSTA EL TRABAJO QUE REALIZA. 
9.3. PRINCIPALES OCUPACIONES QUE A SU JUICIO DEBEN 

REALIZAR LAS MUJERES. 
9.4. PRINCIPALES OCUPACIONES QUE A SU JUICIO DEBEN 

REALIZAR LOS HOMBRES. 

X. COMUNICACIÓN 

10.1. MEDIOS DE COMUNICACIÓN EXISTENTES EN SU COMUNIDAD. 
10.2. MEDIOS POR LOS QUE SE INFORMA DE LOS SUCESOS DE SU 

COMUNIDAD. 
10.3. GENERLAMENTE ¿DÓNDE Y CUÁNDO PLATICA CON LOS 

VECINOS? 
10.4. TEMAS QUE REGULARMENTE ABORDA CON LOS VECINOS 
10.5. PERSONAS CON LAS QUE FRECUENTEMENTE MANTIENE 

COMUNICACIÓN DENTRO DE LA COMUNIDAD. 
10.6. INFLUENCIA DE ESTA COMUNICACIÓN EN SU PARTICIPACIÓN 

EN EVENTOS EN PRO DE SU COMUNIDAD. 
10.7. INFLUENCIA DE LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN EN 

SU VIDA Y SU FAMILIA. 
10.8. MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE UTILIZA CON MAYOR 

FRECUENCIA. 
10.9. PROGRAMAS DE T.V. QUE ACOSTUMBRA VER. 
10.1 O. CANALES DE T.V. DE SU PREFERENCIA. 
10.11. PROGRAMAS QUE ACOSTUMBRA VER CON SU FAMILIA. 
10.12. SI ESCUCHA LA RADIO. 
10.13. PROGRAMAS QUE PREFIERE ESCUCHAR CON SU FAMILIA. 
10.14. SI ACOSTUMBRA A LEER PERIÓDICOS, ¿qué tipo de información, 

temas, artículos ... ? 
10.15. INFORMACIÓN QUE ACOSTUMBRA LEER SU FAMILIA. 
10.16. TIEMPO QUE DESTINA SU FAMILIA A: (PRECISAR FRECUENCIA) 

VERTV ________ _ 
ESCUCHAR RADIO _____ _ 
LEER PERIÓDICOS Y REVISTAS ____ _ 



ANEXO 4. CÉDULA SOCIOECONÓMICA. 

~0\IBRE 

CÉDULA 
SOCIOECONÓMICA 

EDAD SEXO PARENTESCO 

1 U·3 J. F 1 MADRE 
:::.i.5 1 PADRE 2. \1 36-1:! 3 HIJO(AI 
.i 13-

4 NIETOl..11 15 
5 Tlü(Al 516-111 

619- 6 

" HER:O.l.\..'\OS 
:' :::6- 7 Sl'EGRO 
)5 IAI 
836- 8 ABUELO 

" (A) 
9 46-... 9 YERNO O 
I0.6l NUERA 

10. OTROS 

TIPO DE 
F . .\.\llLIA 

N 
E 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

ESCOLARIDAD 

1 \IENOR 
2 Ai."llALFAUETA 
3 ANALF.F~C 
4 PREESCOLAR 
; PRl\I INC 
6 PRl\I CO\I 
7 SEC. INCO\I 
8 SEC CO\I 
9 PREP. INCO\I 
10 PREP CO\I 
11 PROF INC 
12 PROF CO\I 
13 CAR.TEC. INC 
14.CAR.TEC COM 

EDO 
CIVIL 

1 !'.O llt 
~11.EGISTRADO 

l SOLTERO 
.iCASADO 
~Y!l'DO 

~L':-..IO'L 
~u1vrnK1.\D0 

8SEP<\R..\OO 

OCUPACION 

1 \ILNOR 
2 DESEMPLEADO 
3 SUllE\IPLEADO 
4 OílRERO 
; OllRERO ESP 
6 CO:-.IERCIA:\TE 
7 E\IPLEADO 
8 PROFESIONIST A 
9.SER\'. DOMES 
10 AMA DE CASA 
11 PENSIONADO 
12JUBILADO 
13 ESTUDIANTE 

SALARIO 

1 MEN.SAL MIN 
2.SALARIO MIN 
3 (2)SAL MIN 
4 (l)SALMIN 
5 (4) SAL MIN 
6 (5) SAL MIN 
7.SIN DATO 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

NO. DE CUESTIONARIO: ____ _ 

CO~IUNIDAD: ---------
ENCUESTADOR: _______ _ 
DOMICILIO: ________ _ 

Tll'ODE 
E\IPLEO 

l.E\'ENTUAL 
2PLA .... ""\TA 
3 BASE 
4 CONFIANZA 
5 POR SU 
CUE~TA 

LCuAR DE 
TRAB.·\Hl 

l llUUll:IZ'.'.U 
1 L\IP i'Rl\' 
3 OrROS 

U\;AR llF 
URIGI'.:\ 

\ l.il'l~RRl·RO 
10:\X.-\i.."A 
3Gl1,-\'.\:\JL'AIU 
4.1.·\l ISC\l 
~ \l!l"llP.-\C:\:\ 
(,JllO:\ll;11 
71'L:UH.-\ 
S Ellll ~!EX 
9 HRACRl'Z 
10 Dr 
11 OfR0S 

TIEMPO DE 
RESllJEt'CIA 
1 !>ll:l'l:l'S DE 
l!)'l;A:\:0 
~DE 1 AJ 
. .\SOS 
.~DI'. ~ :\. 
.-\SOS 
J OE !\A 10 
ASns 
5DE 11A13 
A.'-:os 
6~l.\SDE 13 
A.!\:os 

N ..,, 
o 
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Al.11\IENTACION (SEl\IANAL) CONDICIONES DE SALUD 
1.(.llJI: Al.IMl:N HJS ('ONSI IMI:'' 

J 1 1 ,\t'TH>S 
) 2. \'l:l<IJIJl{,\S Y U'.l ilJMBl<.l:S 

( 1 \ CºAl<NFS 
J·I lTl<l:Al.l·S Y CiHANOS 
)_'i l'l·Sl'AllO 
)h MAHISCOS 

( )7 lll!EVOS 
t JX MHlrA 

)'J Sl>l'A 
110 l'AN 
111 1c11n11.l.1\ 

f l12 liOLOSIN1\S 

1.c 'lJANTAS COMIDAS IU"iALIZA AL lJIA'.1 

11 IJNA l'OMlf>A 
) 2 l>OS COMIDAS 
J J TRES COMIDAS 

.1. ¡,QUE IJEllllJAS CONSUME'! 

1 ) 
1 ) 
( 1 

( ) 

( ) 

( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 

( ) l. AUllA NATURAL ( ) 
( ) 2. AGUA PREPARADA ( ) 
1 l.\ l<EFHESCO ( ) 
1 H ('l'RVEZA O l'lJLQllE ( ) 
1 J.'itHl{OS __________ _ 

l ll'l> !JE 1\lf!C>l'ROD!Jl'C'IC>N l>E AUMENTOS 
) 1 l 'RÍA DE ANIMALES ( ) 
12 llORTALIZAS { ) 
) .l A1u101.1:s FRtJTAU:s < ) 
)4 nmos < l 
) 5 NINGIJNO ( ) 

INGRESOS Y EGRESOS 

1\l'UIUE Al ( i/\S ro FAMll.IAR 
l 1 l'r\l>RF 
12 MAfllU: 
1 1 HIJOS 
) 4 O I H.llS 
)) 1111:\I. 

lll·I 111 IAI OH 11·.NH< t)I !I'. l 'ASO t'OH.Rl:Sl'ONl>I: A 
( J 1 ~IFNOS DI·. 1 SAi.ARiO MiNli\10 ( ) 
1 l ~ ¡ 11 SAi ARIO \liNl\10 { ) 

1 ¡ 1~)\,\IAIWJ'i,\liNlt\IOS ( l 
14 ( 1 l \.\I :\Rlll'i ,\liNl~ll >S ! l 
1.;; (·ll S,\l AHltl...¡ \llNIMOS l l 

111 1"'1 '-,:\KAIOllS \1lr-.llt\lllS C 1 
l.' H>I \.\1 \l\IO\ \llNL\\OS 

H.IU ;-.11 l .\t\lll l:\R 
-1<1·:\I\ 
. ,\t 1~1t·:'ú AtlúN-- ··-------
- 1111 ... ------

- A<ilJA -----------
~; !'i~ú_s _____________ _ 
-1111:\1 

( l 

1 1 

,,C)IJE l'.NFl'.l<MEllJ\IJES SE l'JU:ENTAN CON 
MAS Fl<l'.('IJENC'IA'J 

) 1 IU:Sl'll<ATOIUAS 
) 2. CiASTH.OINTESTINALES 
) J. l'AHASITAl<IAS 
H <'!<ÚNICAS l>l'.CiENEl{ATIVAS 
) S. Orlu\S 
)h. NINCillNA 
) 7. ,,cllAL'? 

8. ¡,QllE SERVICIOS DE SALUD TIENE? 
( ) J. IMSS 
( ) 2. Sl<iA IJE SAUJD 
( ) ). ISSSTE 
( )4. llll.1'. 
( )5. PEMEX 
( )6. DEFENSA 
( )7.MAIUNA 
( ) S. MÉDICO PARTICULAR 
( ) 9. NINGUNA 
( ) JO. OTROS 

( ) 
( ) 

( ) 

( ) 

( ) 
( ) 

( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 

( ) 
( ) 
( ) 

9. ¡,QUE OTRO Tll'O DE ATENCION A LA SALUD 
UTILIZA'! 

) J. REMEDIOS CASEROS ( ) 
) 2. llERBOLARIA ( ) 
) J. JIOMEOPATiA ( ) 
)4. Al.Ol'ATiA ( ) 
) 5. AllTOM ElllC'ACIÓN ( ) 
)fl. NINCilJNO ( ) 
)7.0('l{.OS 

CARACTERÍSTICAS 
DELA 

VIVIENDA 

JU. PROl'IEDAD DE LA VIVIENDA 
( JI.PROPIA 
( ) 2. PRESTADA 
( l l. RENTADA 
JU 1 ,,QUE TIPO LlE VIVIENDA TIENE' 
( ) l. TEMPORAL 
( ) 2. PERMANENTE 

( ) 
( ) 
( ) 

11. ¡,l'llANTOS CUARTOS TIENE SU VIVIENDA? 
) l. UN CUARTO ( ) 
) 2. l>OS CUARTOS ( ) 
) l H<ES CIJAl<TOS ( ) 
) ·• l 'lJATRO < 'I IARTOS ( ) 
) 5 CINCO CllARTOS ( ) 
)h Sl·IS O MAS l'IJARTOS ( ) 

ll llH.NIJMFROl)lJEINDICO 
AN"I ERIOJ<MloNTE, •. vut uso SE LES DA" 

1 !.COCINA ( 
J2 ll1\ÑO ( 
) .\ IHTÁMAKAS ( 
)4 SAi.A ( 
)5 l'OMEDOR ( 
)<1 OTROS ( 
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l>EI. TC>TALUUTENl'.R ()lJE l'ASI> t'CJRRFSl'<lNl>E f\· 
( ) l. /\IENOS l>E 1 SAl.Af{IO MiNIMO ( 
( )2.(l)SAL.-\IUOMiNIMO { 
( l J. (2) S/\l.,\IUOS MÍNl/\.11 lS ( 
( H fJl Si\L..\HIOS MiNIMOS ( 

) 5 (-1) SAl.1\RIOS MiNJMOS ( 
Jh (5)S1\K.1\IWlS/\IÍMIMOS ( 
) 7. (h) SALARll IS MiN1r-..1os ( 

1-l M1\ffl{IAl. lll: 1 OS l'IS<IS 
(' 1 l. lll:RHA 
( J2 l'H.ll'.NHl 

) J. MOS1\IC'<J 
)-l. IOSl'.l'A 
) 5. M1\IJER1\ 
)h OTHOS 

I<• ,.l>ONl>E Jllol'OSITA LA llASURA'! 
( 11 r\llONO 

12.{)UEMA 
) J. llAHRANl'O 
l ·l. llAl.DiO o ViA l'IJOLICA 
) 5. l't\f{J~O J{l:COLl.!CTOR 

INFRAESTRUCTURA 

Sl:RVICICJS l'IJUUCOS 
17 CUENTA CON ACiUA? 
1. si 
1. NO 

IX JJE QUE MANERA OBTIENE F.LAGUA? 

( ) 
( ) 
( ) 

( ) 
( ) 

( ) l. lllORANTE PtillLICO ( ) 
( ) 2. T. JNTRADOMICJLIAIUA ( ) 
( )3. POZO ( ) 
( )4. Pll'A ( ) 
( )50TROS () 

t ~J <. "UENTA CON ELECTRICIDADº! 
1 sí 
:!. NCJ 
:!O ¿IJE (JIJE MANERA LA OIJTJENli'! 
( JI CONTl{ATO 
( J 2. SIN CONTRATO 

IJ. MATERIAL DE LAS l'Al\EllES 
) 1. LADRILLO 
)2. TABICÓN 
)J. MADEl{A 
)4. LÁMINA 
) 5. Dr,~ECllO 
)f>. OTROS 

15. MATERIAL JJE LOS TECllOS 
) l. CONCIU!TO 
) 2.1..ÁMINA IJECAlffÓN 
)3. 1.ÁM INA J>E ASllESTO 
)4.1.ÁMJNA GALVANIZADA 
) 5. LÁMINA l>E FJIJRA DE VIDJUO 
)6. TEJA 
)7. DESECHO 
) 8. OTROS----------

21. Tll'U DE DIWNAJE 
) 1. CONl:CTAIJO AL COLECTOR 
) 2. SIN CONECTAR 
) J. FOSA Sl~l'TK'A 
)4.1.ETRINA 
)5. OTROS 

EQUIPAMIENTO 

( ) 
( ) 
( ) 
( ) 

( ) 
( ) 

( 1 

( ) 

( ) 

( ) 
( ) 
( ) 

22. ¿CUENTA CON RECOLECCIÓN DE UASURA? 
1. si e ¡ 
2.NO ( ) 

23. ¿QUE TIPO DE TRANSPORTE UTILIZA? 
) 1. TROLELUÚS O TREN ( ) 
) 2. COLECTIVO ( ) 
)J. CAMIONES UIUIANOS ( ) 
)4. TAXIS ( ) 
) 5. AUTOMÓVIL l'ROl'IO ( ) 
)6. OTROS ( ) 

25. INDIQUE LOS SERVICIOS VARIOS CON LOS 
QUE CUENTA 
( ) l. MERCADO PÚJILICO ( ) 
( ) 2. ÁREAS DE RECREO ( ) 
( ) J. INSTALACIONES DE SALUD ( ) 
( ) 4. VIGILANCJA ( ) 
( ) 5. INSTALACIONES ESCOLARES ( ) 
( ) 6. INST. JURil>ICO l'OLiTICAS ( ) 
( )7. COMERCIOS ( ) 
( )8. IGl.ESIA ( ) 
( ) <).CENTRO rOMUNITARIO Y/O SOCIAL ( ) 
( ) JO. OTROS---------

ORGANIZACION SOCIAL 

26. ¿QUE FORMAS OE ORGANIZACION SOCIAL 
EXISTEN EN LA COMUNIDAD? 
( ) l. ORGANIZACIONES RELIGIOSAS ) 
( ) 2. JUNTA DE VECINOS ) 
( ) J. ASOCIACIONES l'OLiTICAS ) 
( ) 4. ASOCIACIONES CJVILES ) 
( ) 5. ASOCJACIONES CULTURALES ) 
( ) 6. ASOCIACJONlé~ RECREATIVAS ) 
( ) 7. ASOCIACIONES INDEPENDIENTE.~ ( ) 
( )8.0TRAS ( ) 

27. ¿l'ARTICll'A EN ACTIVJDADES DE LA 
COMUNIDAD? 
1. si 
2.NO 
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2.'\ ,.< Ú.\111l':\,\R111'11':\ !·.SI:\ 1 1 J\11 ::-,;111.\J r• 
1 ¡I ("(J,'\; Jl<:\11.-\J(I l 1 

12 l'O:\'Dl:-..'1-IW 1 • 
1 \ f'ON :\~ISll·\t'IA 1 
)•I Oll<:\S f 1 

.lO j.<.IJAl l:S SCIN L\Sl',\IJSAS l'llH l.ASl)IJI: Nll 
1'1\l<ll<'ll',\'' 

) 1 l·Al.IA IJI'. 111:~11'<> l'llll ·1H1\llAJ<l 
) 2. EIJAI> ,\ VAN/.1\l>A 
) J FALTA DI'. INTl'.RFS 
l 4. NO SE ENTERA 
) 5. NO SE LE JNVI !'A 
)Ct. Oll{¡\S 

USO DEL TIEMPO 

33. ;.Qll~: llACE EN Sil TIEMPO LlllRJ.:? 
( J l. ESCUCllAK KADIO 
( ) 2. VFR TELEVISIÓN 
( ) J. ,\SISTJ: A MIJSFOS 

1-J U:ER EL l'ERIÚf>l('O 
J 5. 1 H'.R Rl:VISíAS 

< )h 1'1\RAí'lll'ARAl.<iÜNJ1l'.l'(>Rl'E 
) 7 1\SIS'I E A l'AIH)tll:S 
l H ASIS l'F AL CINE 
\ 1) 1\SIS 11·. Al. ·1 b\ rRO 
l 10. IU:t lNIONES FAMILIARES 
) 11 l'RA< 'TI< 'A JtJECiOS DE SALÓN 
l I:! OIROS 

OBSERVACIONES 

( ) 
( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

1 ) 
( 1 
( ) 

( ) 
( ) 

( ) 

2'1 .. ~IJ l'1\RTICIJ 11\CIÓN ES'! 
f 1 t l'LANTEANl>O INICIATIVAS 
! ) .:! IN·n:RVINIJ:NDO EN TRAIJAJOS 
( )J.Cflf(AS 

.11 1,r\ C)IJE PERSONAS U OIUiANIZACIONES 
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( ) 

( ) 
( ) 

Al 'lJDE l'ARA LA Slll.lll'JÚN l>E SIJS l'RC>Ul.EMAS 
C"<>MllNITAHIOS? 
( ) l. JEFE DE MANZANA 
( ) 2. JllNTA l>E VECINOS 
( ) J l'l<l'SllllNI E llE COLONIA 

) 4. CONSEJERO CIUDADANO 
) 5. lliLESIA . 
)li. DELECiACION 
) 7. ASOCIACIONI'~ POLÍTICAS 
) K. ASOCIACIONI'~ CIVILES 
) 1J. ASOCIACIONES INDEPENDIENTES 
) ID. OTROS 

( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 

( ) 
( ) 
( ) 
( ) 

J2. ¿QUE l'KOHLEMAS SOCIALES EXISTEN EN l.J\ 
COMUNIDAD? 

1 l. MENPlCIDAD ( ) 
12. INVALIDEZ ( ) 
) J. llROGAlllCCIÓN ( ) 
)4. ALl'OllOLISMO ( ) 
) 5 VAGANCIA ( ) 
) <> lll'l.INCUENC'IA ( ) 
) 7. CONTAMINACIÓN ( ) 
) K. lll'SINTEGRACIÓN FAMILIAR ( ) 
) '!. DESINTEGRACIÓN SOCIAL ( ) 
) IO. l'l!OIJl.EMAS DE VIVIENDA ( ) 
) 11. l'ROBl.EMAS DE SALUD { ) 
) 12. l'l<Olll.EMAS DE EDUCACIÓN 1 ) 
) IJ. l>ESEMl'l.EO, ( ) 
) 14. l'l!OSTITUCION ( ) 
) 15. l'ANIJILLERISMO ( ) 
) 16. l'ROBLEMAS llECONVIVIENCIA ( ) 
) 170TROS ( ) 



ANEXO 5. MATRICES. 

Colonias. Bonanza, Mártires de Tacubaya, Maria G. de García Ruiz 

Situaciones Fines 
problemáticas 

Problema . Fortalecimiento 
Inseguridad pública. de estructuras y 

procesos de 
Interrelaciones organización 
Causas social. 

. Deficiencia del . Atención a 
alumbrado público. problemáticas 

• Falta de vigilancia. reproductoras . Falta de de deterioro 
comunicación social. 
entre vecinos. . Falta de fuentes . Gestión de 
de empleo. infraestructura y . Vagancia equipamiento 

urbano. 

Repercusiones . Fortalecimiento . Existencia de de la estructura 
zonas de productiva. 
riesgo 
propicias para 
la comisión de 
delitos. . Presencia de 
grupos • Fortalecimiento 
vandálicos en dela identidad 
la colonia. local e 

'rESlS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Medios 

Enumeración de 
recursos. 

Humanos 

• Equipo de 
investigación . Lideres locales 

• Población 

Vinculación 
institucional y gestión 
de apoyos y recursos 

Condiciones 
potenciales. 

. Existencia de 
lideres 
informales 
reconocidos. . Disposición de 
algunos vecinos 
para participar 
en acciones 
que tomen en 
cuenta sus 
necesidades 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

• 

Obstáculos Estrategias 

Desintegración . Convivencia 
entre los comunitaria y fomento 
miembros del de la integración social. 
comité vecinal. 
Falta de • Productividad y 
credibilidad hacia fomento a la 
el comité vecinal. microempresa . 
Apatía y 
desinterés de la 
mayor parte de la . Formación y 
población. consolidación de una 
Problemas de red social que de 
comunicación soporte durante el 
entre vecinos. desarrollo del proceso 
Procesos de a partir de la 
organización y coordinación con 
participación autoridades formales 
social escasos y de la comunidad y con 
poco sólidos. la población en 
Falta de espacios general. 
recreativos y 
deportivos. . Intervención en la 
Disputas entre problemática prioritaria 

líderes locales con el fin de impulsar 
fonmales e el desarrollo social 
informales . teniendo como eje la 

Carencia de participación y 
presupuesto para organización social. 

N~DIHO 3G V11V~ 
NOJ SISfil 

1 b 



integración reales. cubrir demandas 
social. . Alto porcentaje y requerimientos 

de niños y de la población. 
Asociación con otros jóvenes. 
problemas. . Disposición 

para colaborar ~ Directos. de algunos 
t:--< líderes formales t:--< • 

~ 
. Sector juvenil con e informales. ::t:> t conforme con su . Personas que 

~i condición de vida. realizan . Falta de fuentes actividades 
o~ g de empleo. productivas de 
~ ... • Falta de forma ,___. ... 

actividades independiente. o 
l::cj recreativas y 
~ deportivas. . Alcoholismo, 

drogadicción, 
vagancia. 

• Deficiencia en 
servicios públicos. 

Indirectos. 

• Contaminación . . Repercusiones en 
la salud pública. . Presencia de un 
tianauis en la zona 



Situaciones Fines 
problemáticas 

Problema . Fortalecimiento 
Inseguridad pública. de estructuras y 

procesos de 
Interrelaciones organización 
Causas social. 

. Deficiencia del . Atención a 
alumbrado público. problemáticas . Falta de vigilancia. reproductoras . Existencia de de deterioro 
autos social. 
abandonados . Falta de fuentes . Gestión de 
de empleo. infraestructura y . Falta de equipamiento 
comunicación urbano. 
entre vecinos . Fortalecimiento 

Repercusiones de la estructura . Existencia de productiva. 
zonas de 
riesgo . Fortalecimiento 
propicias para de la identidad 
la comisión de local e 
delitos. integración . Población de la social. 
colonia víctima 
dela 
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Colonia Paraíso 

Medios 

Enumeración de 
recursos. 

Humanos 

. Equipo de 
investigación . Lideres locales . Población 
(dispuesta a 
participar) 

. Vinculación 
institucional y 
gestión de 
apoyos y 
recursos. 

Condiciones 
potenciales. 

. Identidad local 
basada en Ja 
problemática 
sentida y en las 
tradiciones . Disposición de 
algún sector de 

Obstáculos . Estrategias 

. División de . Convivencia 

~ lideres por comunitaria y fomento 
intereses de la integración social. t-' 
partidistas. ~>-3 . Falta de . Productividad y !l>- tx:l 
credibilidad hacia fomento a la t:::1 23 
los lideres. microempresa . t:c:I en . Apatía y ºº desinterés de la ~o 
mayor parte de la . Formación y ,..._. :2: 
población. consolidación de una ~ • Problemas de red social que de 
comunicación soporte durante el 
entre vecinos. desarrollo del proceso . Procesos de a partir de la 
organización y coordinación con 
participación autoridades formales 
social escasos y de la comunidad y con 
poco sólidos. la población en 

general. 

. Intervención en la 
problemática prioritaria 
con el fin de impulsar 
el desarrollo social 
teniendo como eje la 
participación y 
organización social. 



delincuencia 
(robos. asaltos. 
etc.,) 

Asociación con otros 
problemas. 

Directos. 

. Falta de 
alternativas para el 
sector juvenil. . Desempleo. . Falta de 
actividades 
recreativas y 
deportivas. . Alcoholismo, 
drogadicción. . Deficiencia en 
servicios públicos. 

Indirectos. 

. 

. 
Contaminación de 
las calles 
Falta de 
comunicación 
entre vecinos. 
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la población (el 
afectado) . Existencia de 
un espacio para 
realizar 
reuniones. . Existencia de 
un espacio 
(aunque 
pequeño) para 
realizar 
actividades 
recreativas y 
deportivas . . Personas que 
realizan 
actividades 
productivas de 
forma 
independiente. 

• Sector juvenil 
con intereses e 
inquietudes. 
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Interrelación de problemas de 
las colonias Maria G. de Garcia 
Ruiz, Martires de Tacubaya, 
Bonanza y Paraiso. 
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Flujograma de las colonias l\laría G. de 

García Ruiz. 1'1ánircs de Tacuba)a y 
Bonanza. 
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l'l!OYECTO: i\IODELOS llE f'IH>MOCIÓN COMO 1\LTERNATIVA DE llESAirnOLLO LOCAL. 

El objetivo del presenle cuestionario es obtener información sobre la incidencia de las 
estrategias de organización y participación social en el alcance de los modelos de desarrollo 
local en las comunidades de estudio. 

l. l>ATOS GENERALES 

1. Sector 1 02[~~] 

JGJ 
2.Scxo 1~ J. Estado Civil 

0 

11. IDENTIDAD LOCAL 

1. Considera usted que la población identifica y comparte los problemas prioritarios de la 
colonia: 

3) De acuerdo ( 2) Indeciso ( 1) Indiferente ( O) En desacuerdo ( 

., Cree que los colonos muestran una amplia disposición por participar en la solución de los 
problemas de la colonia: 

3) De acuerdo ( 2) Indeciso ( 1) Indiferente ( O) En desacuerdo ( 

3. Dcsde su punto de vista los colonos conviven y se relacionan constantemente, lo que 
fortalecc su unión y la integración de esfuerzos en beneficio de la colonia: 

3) Dc acuerdo ( 2) Indeciso ( 1) Indiferente ( O) En desacuerdo ( 

4. Considera que existe un compromiso por parte de los colonos en la atención de problemas 
dc la colonia y en el mejoramiento de la vida en común: 

3) l.k acuerdo ( 2) Indeciso ( 1) Indiferente ( O) En desacuerdo ( 

111. INTE<;t{ACIÚN SOCIAL 

1. J .a población se incorpora cn acciones de cooperación y apoyo mutuo entre los vecinos: 



3) Oc acuerdo ( 2) Indeciso ( 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

1) lndili:rcntc ( 0) En desacuerdo ( 
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Actualmente existe unión en la población para atender problemas de la colonia: 

3) Oc acuerdo ( 2) Indeciso ( 1 ) lndi fcrcntc ( O) En desacuerdo ( 

_,_ Considera que existen conlliclos entre los vecinos que afectan la unión e integración de 
esfuerzos en la atención de la prohlemútica de la colonia: 

3) De acuerdo ( 2) Indeciso ( 1) Indiferente ( O) En desacuerdo ( 

-l. Existen grupos en la comunidad que se organizan para atender problemas comunes (por 
manzana, calle ele.): 

3) De acuerdo ( 2) Indeciso ( 1) Indiferente ( O) En desacuerdo ( 

I\'. LIDERAZGO 

1. El líder (es) mantiene (n) una comunicación constante con la población de la colonia: 

3) De acuerdo ( 2) Indeciso ( 1) Indiferente ( O) En desacuerdo ( 

~- Según su opinión el líder atiende las demandas y problemas de los colonos 

3) De acuerdo ( 2) Indeciso ( 1) Indiferente ( O) En desacuerdo ( 

3. El líder (es) promueve (n) la organización y participación de los vecinos: 

3) De acuerdo ( 2) Indeciso ( 1) lndi ferente ( O) En desacuerdo ( 

\'. PIÜCTICAS Y MECANISMOS DEMOCRÁTICOS 

I. El líder (es) loma (n) en cuenta la opinión de la población para determinar las acciones 
que deben realizarse para la solución de demandas y problemas de la colonia: 

3) De acuerdo ( 2) Indeciso ( 1) lndi ferente ( O) En desacuerdo ( 

El lidcr (es) promueve (n), incorpora (n), y/o involucra (n) a la población en los tramites y 
acciones con autoridades de la delegación o con otras instituciones para dar respuesta a 
demandas y problemas de la colonia: 

.1) De acuerdo ( 2) Indeciso ( 1) Indiferente ( O) En desacuerdo ( 
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3. El líder (es) en conjunto con la población promueve (11) la atención de problemas a través 
de comisiones. comités u algún otro tipo de organización grupal que incorpore a la 
población: 

3) De acuerdo ( 2) Indeciso ( 1) Indiferente ( O) En desacuerdo ( 

-l. Se llevan a cabo de manera continua reuniones ó asambleas que permitan que la población 
exprese sus puntos de vista con respecto a los problemas de la comunidad y la forma en 
que deben ser atendidos: 

3) De acuerdo ( 2) Indeciso ( l) Indiferente ( O) En desacuerdo ( 

VI. ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE ORGANIZACIÓN 
Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 

1 . ldcnti fica al grupo de prácticas de trabajo social que ha estado trabajando en la colonia: 

3) De acuerdo ( 2) Indeciso ( 1) In di fcrente ( O) En desacuerdo ( 

2. De acuerdo a su opinión el grupo de prácticas ha desarrollado acciones que promuevan la 
convivencia y la relación constante de los colonos para fortalecer su unión y la integración 
de esfuerzos en beneficio de la colonia: 

3) De acuerdo ( 2) Indeciso ( 1) Indiferente ( O) En desacuerdo ( 

.1. El grupo de prácticas lu1 promovido la participación de la población en la solución de los 
problemas de la colonia: 

3) De acuerdo ( 2) Indeciso ( 1) Indiferente ( O) En desacuerdo ( 

4. De acuerdo a su punto de vista, las acciones del grnpo de prácticas han propiciado la 
convivencia y la relación de los colonos con el fin de fortalecer la integración y la unión 
de la población para atender problemas de la colonia: 

3) De acuerdo ( 2) Indeciso ( 1) Indiferente ( O) En desacuerdo ( 

5. Dichas acciones de convivencia y de integración han dado coma· resultado una mayor 
organización y participación de la población en la atención de demandas y problemas de 
la colonia: 

3) De acuerdo ( 2) Indeciso ( 1) Indiferente ( O) En desacuerdo ( 

C1. El grupo de pnícticas de trabajo social ha desarrollado acciones de cooperación y apoyo 
mutuo entre los vecinos: 

3) De acuerdo ( 2) Indeciso ( 1) Indiferente ( O) En desacuerdo ( 
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7. El grupo dc prúcticas de trabajo social ha intcgrado a los divcrsos grupos existentes en la 
comunidad para atender los problemas de la colonia: 

3) De acucnlo ( 2) Indeciso ( 1) lndi fercntc ( O) En desacuerdo ( 

8. Las acciones dc cooperación y apoyo mutuo entre los vecinos, así como de integración de 
los diversos grupos de la comunidad promovidas por el grupo de prácticas han generado 
una mayor organiznción y participación de la población; 

3) De acuerdo ( 2) Indeciso ( 1) lndi fercnte ( O) En desacuerdo ( 

9. El grupo de prúcticas ha desarrollado acciones que pennitan que la población exprese sus 
puntos de vista y plantee alternativas para la atención de problemas ele la localidad: 

3) De acuerdo ( 2) Indeciso ( 1) Indiferente ( O) En desacuerdo ( 

1 O. El grupo de prúcticas ha promovido la organización y participación de la población en los 
tramites y acciones con autoridades de la delegación o con otras instituciones para dar 
respuesta a demandas y problemas de la colonia: 

3) De acuerdo ( 2) Indeciso ( 1) Indiferente ( O) En desacuerdo ( 

11. El grupo de prúcticas ha promovido un mayor acercamiento y comunicación de la 
población con los lideres de la colonia 

3) De acuerdo ( 2) 1 ndeciso ( 1) Indiferente ( O) En desacuerdo ( 

VII. RELACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL CON EL 
ALCANCE DEL i\IODELO DE DESARROLLO LOCAL 

1. Conoce los programas, proyectos y acciones que el grupo de prácticas lleva a cabo en la 
comunidad con el fin de promover el desarrollo de la colonia 

J) De acuerdo ( 2) Indeciso ( 1) Indiferente ( O) En desacuerdo ( 

' Considera que los programas, proyectos y acciones atienden problemas prioritarios de la 
comunidad 

.>) De acuerdo ( 2) Indeciso ( 1) Indiferente ( O) En desacuerdo ( 

.\. Considera que se tomo en cuenta a la población en la elaboración de las acciones para 
atender los problemas de la colonia 

.\) De acuerdo ( 2) Indeciso ( 1) Indiferente ( O) En desacuerdo ( 
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4. Algún miembro de su li1111ilia participa en las acciones promovidas por el grupo de 
pr:ícticas de trabajo social 

3) De acuerdo ( 2) Indeciso ( 1) lndiforente ( O) En desacuerdo ( 

5. Considera que el gnipo ha promovido la organización y participación de la población de la 
colonia para atender la problemática prioritaria de la localidad 

3) De acuerdo ( 2) Indeciso ( 1) Indiferente ( O) En desacuerdo ( 

<>. La acciones de org::mización y participación promovidas por el grupo de prácticas son las 
adecuadas para incorporar a la población de la colonia para atender los problemas 
prioritarios 

3) De acuerdo ( 2) Indeciso ( 1) Indiferente ( O) En desacuerdo ( 

7. Desde su punto de vista la participación y organización de la población promovida por el 
grupo han permitido obtener resultados y avances en la atención de los problemas 
prioritarios de la localidad 

3) De acuerdo ( 2) Indeciso ( 1) Indiferente ( O) En desacuerdo ( 

8. Las acciones de organización y participación que lleva a cabo el grupo de prácticas están 
dirigidas a buscar una mejor condición de vida de la población de la colonia. 

3) De acuerdo ( 2) Indeciso ( 1) Indiferente ( O) En desacuerdo ( 

9. Las acciones del grupo de prácticas en torno a la organización y participación han 
permitido una mayor comunicación y respuesta a las demandas y problemas de la 
localidad por parte de las autoridades de la delegación. 

3) De acuerdo ( 2) Indeciso ( 1) Indiferente ( O) En desacuerdo ( 

OBSERVACIONES Gl~Nl<.:RALES 

------ ·-------··--·-·-··-· 

-~----~--------

(INSTf<UM!"N ro ELABORADO POR EL Mmo JOSE LUIS SAINZ VILLANUEVA) 
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ANEXO 9. GLOSARIO. 

ANOMIA: ausencia de reglas morales y jurídicas, ausencia que se debe al 
desequilibrio económico o al debilitamiento de sus instituciones, y que implica un 
bajo grado de integración. 

APATÍA: Estado anímico de una persona caracterizado por la indecisión en 
colaborar en acciones comunes. 

ASONADA: Reunión tumultuaría y violenta para conseguir algún fin, por lo común 
político. 

AUTOCONCIENCIA IDENTITARIA: se refiere a la autopercepclón de los sujetos 
respecto de su pertenencia a un grupo social, que puede estar basado en una 
reconstrucción de la identidad. 

AUTOPERCEPCIÓN: Percepción de sí mismo. 

AUTOGESTJÓN: ínvolucramiento y compromiso de la población en la toma de 
decisiones para la atención de sus demandas. 

BASTIÓN: intercesión, amparo, resguardo. 

CENTRALIZACIÓN: Forma de organización administrativa del estado, que se 
caracteriza por la relación de la jerarquía que liga a los órganos inferiores con los 
superiores, y a la capital con los estados o localidades. 

CONCOMITANTE: acompañamiento conjunto. 

DESARROLLO AUTOSOSTENIDO: este desarrollo está relacionado con el 
mantenimiento y potenciación de Jos recursos. Se contempla el fortalecimiento de 
las actividades tradicionales en relación con los objetivos de conservación, 
mediante la adopción de medidas de apoyo a la innovación tecnológica, 
transformación y comercialización de los productos, que aseguren la rentabilidad 
de las mismas. El desarrollo autosostenido no debe polarizarse únicamente en el 
turismo, incluso cultural y controlado, ni en cualquier otro único sector. El 
mantenimiento y fomento de la agricultura, ganadería y de la actividad forestal de 
manera ordenada, fuente de ingresos municipales y generadora de mano de obra 
para la población local, como actividad que incide directamente en el 
mantenimiento de la población. En resumen se plantea un desarrollo compatible 
de las actividades agrarias, industrial-artesanal, comercial y turística, 
estrechamente complementarias. 

DESARROLLO AUTOCONCENTRADO: el modelo de la acumulación 
autocentrada se refiere a que las relaciones exteriores se someten a la lógica y a 
los imperativos de la acumulación interna, en el modelo de desarrollo extravertido, 
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por el contrario, son las relaciones con el exterior las que determinan casi 
totalmente el ritmo y las caracterlsticas de la acumulación interna. 

DESCENTRALIZACIÓN: Administrativamente corresponde a la estructura 
organizativa en la que muchas personas o subunidades toman decisiones. Una 
política de descentralización implica la decisión tomada por las autoridades 
encargadas de la política de que las decisiones se tomen en las regiones en vez 
de concentrarlas en una región o estado. Alude también este término a la 
tendencia hacia la dispersión de actividades o población que originalmente 
radicaban en el centro. 

DESCONCENTRACIÓN: se refiere a la transferencia de atribuciones del 
Presidente a una autoridad jerárquicamente inferior, para administrar ciertas 
materias sin poseer facultades resolutivas y siempre subordinado al poder 
superior. 

ESCENARIO SOCIAL: El escenario es una herramienta metodológica que permite 
la construcción de la realidad. Expresa el conocimiento acerca de la realidad que 
se desarrolla en un momento determinado. Este escenario implica la construcción 
de una realidad de un espacio social. 

ESPECIFICIDAD: se refiere a la determinación de particularidades propias de la 
sociedad, es decir características compartidas y comunes que permiten la 
diferenciación. 

ESTRATEGIAS: en sentido general se refiere a la coordinación de acciones para 
alcanzar un objetivo, es decir, el conjunto de decisiones, acciones y 
procedimientos que permiten mantener y orientar un proceso. 

FEDERALISMO: En la cultura política, éste término se usa para designar dos 
objetos diferentes: la teoría del Estado federal y una visión global de la sociedad. 
El primer significado no es controvertido porque se basa en la teoría del estado 
federal, modelo constitucional que ha sido objeto de numerosos estudios que han 
Hustrado los aspectos fundamentales de su estructura y su funcionamiento. El 
segundo modo de concebir el federalismo, entendido como doctrina social de 
carácter global, nos se reduce en consecuencia al aspecto institucional, sino que 
entraña una actitud autónoma hacia los valores, la sociedad, el curso de la 
historia, etcétera. 

FOCALIZACIÓN: Es un proceso que como parte del modelo neoliberal permite la 
localización de la pobreza, es decir, identifica y dimensiona a la población con 
carencias básicas, que generan medidas públicas diferenciadas. 

GLOBALIZACIÓN: Proceso mundial que se refiere a una interdependencia entre 
formaciones económicas, regiones y grupos sociales, que también provoca 
diversas formas de dependencia de los estados. Los procesos de desregulación y 
privatiznción, junto con las reformas institucionales y de los estados, abren las 
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economías politicas nacionales, pero pueden volverse pronto procesos sin control 
que afectan el orden interno, lo que a su vez repercute con mayor o menor fuerza 
sobre las relaciones monetarias y financieras internacionales. 

GLOBALtZACIÓN ECONÓMICA: hace referencia a un proyecto pol!tico que 
conduce a la economía mundial en una dirección determinada. Basada en el 
neoliberalismo da prioridad al libre movimiento de capital de inversión, la 
maximización de las ganancias y el crecimiento económico. 

HETEROPERCEPCIÓN: Conjunción de diversas percepciones. 

IDENTIFICACIÓN: Compartir creencias, propósitos, deseos, etc., que otra 
persona. 

INDIVIDUALIDAD: Tendencia a pensar y obrar con independencia de los demás, 
o sin sujetarse a normas generales. 

INSTITUCIONALIZACIÓN: es el elemento rector de la organización de un 
organismo, resultado del tiempo de las transformaciones, cambios y ajustes, e 
innovaciones que se establecen por medio de ordenamientos (normas, políticas y 
estrategias) que configuran la estructura y comportamiento organizacional, 
partiendo de una visión compartida de crecimiento y desarrollo de la institución 
que busca consolidarse, con base en un análisis drazonado de sus condiciones y 
recursos. Connota la idea de permanencia, durabiliad y organización, para 
conservar, estabilizar y dar vigencia actualizada a un organismo. 
http://www.ciat.org/doc/serv/institucionalizacion.PDF 

INTERDEPENDENCIA: podría definirse como un conjunto de elementos, de 
realidades que unen los destinos de las personas y de los pueblos entre si, 
allende las fronteras, las clases sociales, las religiones y las razas. En el 
hemisferio, estos elementos se hacen aún más fuertes por la existencia de lazos 
culturales, históricos y geográficos comunes. Significa entonces que, a pesar de 
las diferencias de tamaño, riqueza y poder, las sociedades comparten una serie de 
problemas, de desafíos y de esperanzas, desde el punto de vista económico nos 
tendríamos que referir a la integración. El término integración comprende un 
número de diferentes elementos, incluida la decreciente significación de las 
fronteras políticas, la facilidad con la que se da el intercambio de bienes y 
servicios y la creciente influencia que nuestras acciones tienen en los demás. Esta 
interdependencia nueva ha sido traida por dos factores fundamentalmente: el 
cambio tecnológico y el cambio de la política de ahorro e inversión. 

MASMEDIÁTICO: Se refiere a los "medios de comunicación de masas", aunque la 
acepción más correcta es la de "medios masivos de comunicación" ; expresión 
que, además, refleja con mayor precisión su contenido: no son medios par que se 
comuniquen las masas. sino para comunicar de manera masiva, sociedad basada 
en la informacionalízación. 
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MICROFINANZAS: Significa otorgar a las familias más pobres, pequeños 
prestamos {microcrédito) para apoyarlos económicamente en actividades 
productivas {negocios-autoempleo). 

MICROFINANCIAMIENTO: Se refiere a las nuevas finanzas para el desarrollo, es 
decir, promover las microfinanzas donde el papel de la microempresa es el de 
generar empleos e impulse el desarrollo. 

MICROCRÉDITOS: Desde el punto de vista de la eficiencia de mercado los 
programas de microcrédito cumplen las exigencias: se sustentan en el estímulo de 
la actividad productiva en un sistema de mercado de libre competencia y fomentan 
la consolidación y el surgimiento de unidades productivas. Créditos destinados 
específicamente al fomento de microempresas en paises en desarrollo, a la 
promoción del hábitat productivo y a la mejora de condiciones de vida de 
colectivos vulnerables. 

NEOLIBERALISMO: El neoliberalismo es un conjunto de politicas económicas 
que se ha difundido en los últimos 25 años. El concepto básico de la ideología 
neoliberal descansa, sobre todo, en la idea de que la libertad del hombre es 
debida a la protección de la propiedad y al ilimitado aprovechamiento e igualmente 
ilimitado ·intercambio de los bienes producidos. 

NEOPROTECCIONISTA: en el aspecto económico busca por un lado fortalecer la 
economía a través de la competitividad en relación con las demás economías, a 
través de levantar barreras para la competencia. Es decir, nuevas formas de 
comercio no libre sino de comercio administrativo, donde las empresas 
transnacionales juegan el papel de reguladoras. 

ÓNTICA: En el pensamiento de Heidegger, filósofo alemán del siglo XX, referente 
a los entes, a diferencia de ontológico, que se refiere al ser de los entes. 

PERSPECTIVA ONTOLÓGICA: Se fundamenta en lo biológico, la cultura y la 
realidad socio - histórica, pero no tomándolos separadamente, sino desde la 
perspectiva del singular entrecruce de los mismos por el cual se constituye un 
ámbito d'1ferenciado de sus constituyentes 

PLANIFICACIÓN: Plan general, técnicamente organizado y frecuentemente de 
gran amplitud, diseñado para obtener objetivos determinados. Elaboración de 
programas, generalmente económicos, organizados por una dirección central, 
indicando los fines perseguidos y los medios que han de aplicarse. Se pueden dar 
tanto en las actividades de las empresas como en la de los individuos. 

PLANIFICACIÓN CENTRALIZADA: Se caracteriza por la focalización de 
territorios y sectores especificas, identificando relaciones entre regiones en 
términos de flujos económicos y poblacionales, asi como limitantes del 
crecimiento. 

TESIS CON 
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PLURALISMO: En sociología. el término indica las tendencias sociológicas que 
admiten multiplicidad en las formas de sociabilidad, en los grupos y en las 
sociedades, constituyendo, en cada uno de esos órdenes, diversidades 
irreductibles. 
En el ámbito político, consiste en una actitud y acción cívica de respeto a los 
demás en aquello que los diferencia o distingue de nosotros mismos, que permite 
que cada tendencia tenga posibilidades de desarrollarse, al mismo tiempo que no 
procura la anulación de las otras; se trata de una actitud de diálogo y convivencia 
de la diversidad de una comunidad organizada. 
En el aspecto cultural hace referencia a la diversidad cultural existente en una 
sociedad determinada y a la consideración y respeto a todas las culturas 
consideradas iguales en dignidad. 

POLÍTICAS PÚBLICAS: son el instrumento donde el Estado y sus instituciones 
buscan la efectivización en el otorgamiento de los derechos económicos, sociales 
y culturales. 

POLARIZACIÓN: desigualdad social que se manifiesta en la confonmación de 
grupos homogéneos internamente y distantes entre si. 

SENTIDO DE PERTENENCIA: Sentirse parte de un grupo de personas que nos 
acepta. Se expresa por un sentido de seguridad y protección proviene al saber 
que somos amados y aceptados. 

SINERGÍA SOCIAL: Articulación interinstitucional de lo social. 

SISTEMA: se define como un todo unitario, organizado y organico, en sus 
diversos elementos y componentes. Estos tienen ciertas propiedades, posiciones 
e interrelaciones, definidas entre si y dependientes recíprocamente los unos de los 
otros, de manera que forman un conjunto bien delimitado. 

SOCIALIZACIÓN: Es el proceso en el que son absorbidos los valores culturales 
por una persona. Es como la domesticación de los instintos. comprende procesos 
de endoculturación, comunicación y aprendizaje mediante los cuales la persona 
desarrolla su naturaleza social. 

ANDER- EGG Ezequiel; "Diccionario del Trabajo Social" Editorial El Ateneo; 
Décima edición corregida y cuarta reimpresión en México; México 1992. 
Diplomado a distancia "El fenómeno Metropolitano: Enfoques, Desafíos y 
soluciones Módulo 111 "LAS METRÓPOLIS MEXICANAS : ECONOMfA Y 
FINANZAS". Glosario de conceptos básicos y explicaciones complementarias. 
Elaboración Normand Eduardo Asuad. Colaboradores Marco Antonio Rocha, 
Luis Antonio Islas, Gabriela Roque Deplanche, Erika Herrera Ramos. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



262 

BIBLIOGRAFÍA. 

AGUILAR VILLANUEVA, Luis F. La Hechura de las Pollticas. Editorial Miguel 

Angel Porrúa. México 1992. 

AGUIRRE, Rosario; DI PAULA, Jorge. Desarrollo local y participación popular. 

Una experiencia en el Ecuador. Serie Documentos de trabajo No. 27. Centro 

lnterdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo, Uruguay, 1985, 16 páginas. 

Antologia: participación ciudadana. Centro de Servicios Municipales (Cesem) 

"Heriberto Jara"; Fundación Friedrich Ebert. México DF, 1996, 165 Págs. 

AROCENA, José. El desarrollo local un desafío contemporáneo. Centro 

Latinoamericano de Economia Humana (CLAEH), Universidad Católica del 

Uruguay, Editorial NUEVA SOCIEDAD. Caracas, Venezuela, 1995. 175 páginas. 

ARTEAGA BASURTO, Carlos y SOLIS SAN VICENTE, Silvia. (Coordinadores) La Política 

Social en la Transición. Escuela Nacional de Trabajo Social - UNAM, Plaza y Valdés 

editores, México D.F. 2001, 358 Págs. 

ARTEAGA BASURTO. Carlos. (Coordinador) Desarrollo Comunitario. Escuela Nacional 

de Trabajo Social - UNAM. México DF, 2001. 348 Págs. 

BATTEN, T.R. Las comunidades y su desarrollo. Estudio introductorio con 

referencia especial a la zona tropical. FCE México, DF. 1964, 199 páginas. 

BODEMER, K, CORAGGIO Y ZICCARDI, A. Las pollticas sociales urbanas en el 

inicio del nuevo siglo. Documento Base. Red URSA-AL 5 Politicas Sociales 

Urbanas. Unión Europea. Municipalidad de Montevideo, 1999. 

BÉJAR, Raúl; ROSALES, Héctor (Coordinadores). La identidad nacional mexicana 

corno problema político y cultural. Siglo XXI México 1999, 402 Pá\ s. 
TESIS CON 

FALLA DE ORIGEN 



TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 263 

BORJA, Jordi y CASTELLS, Manuel. Local y global. La gestión de las ciudades en 

la era de la información. Taurus, Madrid, 1997, 418 páginas. 

CABRERO MENDOZA, Enrique. (Coord.). Los dilemas de la modernización 

municipal. Estudios sobre la gestión hacendaría en municipios urbanos de México. 

CIDE Miguel Ángel Porrúa. México DF, 1996, 630 páginas. 

CÁCERES GALINDO, Organización Social y Comunicación. Editorial Humanitas. 

Argentina 1989. 

CASTELAZO, José R. Ciudad de México: Reforma Posible. Escenarios en el 

Porvenir. Instituto Nacional de Administración Pública A.C., México DF, 1992, 172 

Págs. 

CASTRONOVO, Raquel. (Coordinadora). Integración o Desintegración social en el 

mundo del Siglo XXI. Espacio Editorial Buenos Aires, Argentina, 1998, 288 Págs. 

CARDELLI, Graciela; ROSENFELD, Mónica. Las Participaciones de la Pobreza. 

Programas y Proyectos sociales. PAIDÓS, Buenos Aires 1998, 165 Págs. 

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. IFE, 

México DF. 2000, 181 páginas. 

CHÁVEZ CARAPIA, Julia (coordinadora). La participación social en cuatro 

delegaciones del Distrito Federal. Escuela Nacional de Trabajo Social - UNAM. 

México DF 2000, 150 Págs. 

CHÁVEZ CARAPIA, Julia; QUINTANA GUERRA, Luis René. La participación 

social en la Ciudad de México: una redimensión para delegaciones políticas y 

TESIS CON 
FI 11 LI /\ T' 'ijl ORIGEN ti Ji-1 JJ:.J . ,__ ___ , 



TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

264 

municipios. Escuela Nacional de Trabajo Social - UNAM, dgapa, Plaza y Valdés 

Editores. México DF, 2001, 122 Págs. 

CORRAGIO, José Luis. Economía Popular Urbana: Una nueva perspectiva para el 

desarrollo local. Colección Extensión, Universidad Nacional de General Sarmiento. 

Argentina, 1998, 111 páginas. 

Cuaderno de Ciencias Sociales 114. Participación para el Desarrollo Local l. 

PROFAC, FLACSO - COSTA RICA, llS - UCR, San José Costa Rica 2000, 51 

páginas. 

DELGADO, J. Y RAMfREZ B. (coordinadores). Transiciones. La Nueva Formación 

Territorial de la Ciudad de México, UAM - X, Plaza y Valdés S.A. de C.V. México 

1999. 

DIÉGUEZ, José Alberto (Coordinador). La Intervención Comunitaria. Experiencias 

y reflexiones. Espacio Editorial Buenos Aires, Argentina, 2000. 254 páginas. 

EIBENSCHUTZ HARTMAN, Roberto (coordinador). Bases para la planeación del 

desarrollo urbano en la Ciudad de México. Tomo 1: Economía y Sociedad en la 

Metrópoli. UAM, Miguel Angel Porrúa, México DF, 1997, 303 Págs. 

ECHEVERRfA. Salivar. Definición de la cultura. ITACA. México DF 2001, 285 

Págs. 

ELGUE, Mario César (Compilador). Globalización, desarrollo local y redes 

asociativas. Ediciones Corregidor, Buenos Aires, Argentina, 1999. 

ESPINOZA VERGARA, Mario. Dinámica del grupo juvenil. Editorial Humanitas. 

Buenos Aires, Argentina, 1982, 229 Págs. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



TESIS CON -~-¡ 
FALLA DE oprr;;,- t, ! 

-----==-=~:::.-- , ·' .. '; 1 ' --·· '•· -···---= 
265 

GALEANA DE LA O., Silvia. Promoción Social. Una opción metodológica. ENTS

UNAM, Plaza y Valdés Editores, México 1999. 

GLEIZER SALZMAN, Marcela. Identidad. subjetividad y sentido en las sociedades 

complejas. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Juan Pablos Editor. 

México DF, 1997, 186 Págs. 

GARCIA DEL CASTILLO, Rodolfo. Los municipios en México. Los retos ante el 

futuro. Grupo Editorial Miguel Angel Porrúa. CIDE. México, DF, 1999, 295 páginas. 

HELLER, Agnes. Historia de Ja vida cotidiana. Editorial Grijalbo. México DF 1985. 

HELLER, Agnes. La Revolución de Ja Vida Cotidiana. Ediciones península, 

Barcelona. Segunda Edición, 1994. 203 páginas. 

KISNERMAN, Natalio. Comunidad. Colección Teoría y práctica del Trabajo Social 

Tomo V. Editorial Humanitas, Buenos Aires Argentina 1990, 239 Págs. 

LIMA, Boris. Exploración teórica de Ja participación. Editorial Humanltas, Buenos 

Aires 1988, 77 págs. 

INCHÁUSTEGUJ ROMERO, Teresa. Distrito Federal. Sociedad y Gobierno en la 

Ciudad de México. 

MARCHJONI, Marco. Planificación social y organización de Ja comunidad. 

Alternativas avanzadas a Ja crisis. 4ª edición, Editorial Popular, Madrid 1989, 159 

páginas. 

MOORE, Lawrence B. Enfoques de desarrollo regional y local en Centro América. 

UNICEF, Guatemala 1973, 16 páginas. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 266 

MORRIS, David; HESS, Kart. El poder del vecindario. El nuevo localismo. 

Colección Tecnología y Sociedad. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1978. 177 

páginas. 

Nac"iones Unidas, CEPAL. Sociedad Civil y Desarrollo Soc"ial en Centroamérica. 

Experiencias de participación activa de la población para superar la pobreza. 

1997, 49 páginas. 

PAMPLIEGA DE QUIROGA, Ana. Critica de la vida cotidiana. Cinco, Buenos 

Aires, Argentina, 1990. 

PARDO MARTINEZ, Luz Patricia; ARTEAGA URQUIJO, Patricia. Gestión social 

del talento humano. Grupo Editorial Lumen. Buenos Aires - México 2001, 95 

Págs. 

RAMIREZ GALLEGOS, Franklfn. La polftica del desarrollo local Innovación 

institucional, participación y actores locales en dos cantones indígenas del 

Ecuador. SERIE ENSAYOS FORHUM 16. Ciudad Centro de Investigaciones. 

Quito, 2001, 

RECONDO, Gregario. Identidad. Integración y Creación Cultural en América 

Latina. El desafio del Mercosur. Ediciones UNESCO/ Editorial de Belgrano. 

Buenos Aires Argentina 1997, 417págs. 

ROJAS SORIANO, Raúl; RUIZ DEL CASTILLO, Amparo. Apuntes de la vida 

cotidiana: una interpretación sociológica. Plaza y Valdés 1991. 

SÁNCHEZ ALONSO, Manuel. La Participación, Metodología y Práctica. Editorial 

Popular S.CL. Madrid, 1991, 143 Págs. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 267 

SÁNCHEZ HORCAJO, Juan José. Escuela. sistema y sociedad. invitación a la 

Socioloqia de Ja Educación. Ed. Universidad, Madrid, 1991. 

SENTIES E. Yolanda. Organización de la Participación Ciudadana Municipal. 

Centro Nacional de Estudios Municipales, Secretaría de Gobernación. México, 

D.F. 1987. 

TELLO PEÓN, Nelia (Compiladora). Rediseñando el futuro: retos que exigen 

nuevas respuestas. Ponencias de la IV Convención Internacional de Trabajo 

Social. Plaza y Valdés Editores. México 1998, 508 Págs. 

TOMASETTA, Leonardo. Participación y autogestión. Amorrortu editores. Buenos 

Aires, 1975, 301 Págs. 

TRIGUEROS GUARDIOLA, Isabel. Manual de prácticas de trabajo social 

comunitario de trabajo social comunitario en el movimiento ciudadano. Madrid, 

España 1991, 95 páginas. 

VALENZUELA ARCE, José Manuel. A la Brava Ése: Identidades juveniles en 

México: cholos, punks y chavos banda. 2ª edición, Escuela Nacional de Trabajo 

Social, México DF 1997, 293 Págs. 

VÁZQUEZ NAVA, Maria Elena, et al. Participación ciudadana y control social. Miguel 

Ángel Porrúa. México DF, 1994, 286 Págs. 

ZICCARDI, Alicia. Gobernabilidad y Participación Ciudadana en la ciudad capital. 

Instituto de Investigaciones Sociales. UNAM. Miguel Angel Porrúa. México D.F, 

1998; 237 págs. 

TESIS CON 
FALLA. DE ORIGEN 



268 

ZICCARDI, Alicia. Metodología de evaluación del desempeño de los gobiernos 

locales en ciudades mexicanas. Cuaderno de Investigación UNAM - Instituto de 

Investigaciones Sociales. México 1997. 

ZICCARDI. Alicia. (Compiladora). Pobreza. desigualdad social y ciudadanla. Los 

limites de las politicas sociales en América Latina. Consejo Latinoamericano de 

Ciencias Sociales CLACSO. Buenos Aires, 2001. En página de Internet 

http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html 

PÁGINAS DE INTERNET 

• Artfculo de Román González Clmac 

http://www.cimanot.ciasl02abr/02040305 

Página http:/www.terra.com/actualídad/articulo/html/act162611.htm 

Presidencia de la República. 

http://pnd.presidencia.gob.mx/pnd/cfm/index.cfm 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

http://www.asamblea.gob.mx/pincip/E-06 _thtm 

Partido Verde Ecologista 
http://www.pvem.org.mx/2002/diciembre02/senado1.htm 

Página INEGI http://www.antares.inegi.gob.mx/cgl-
bin/map3.3/mapserv?mode=query&zoomdir=O&imgxy=299 .... 

TESIS CON 
, FALLA DE ORIGEN 

1 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo Uno. Participación Social
	Capítulo Dos. El Desarrollo Local
	Capítulo Tres. Diagnósticos Sociales
	Capítulo Cuatro. Valoración de Estratégias de Participación Social en Localidades con Perfiles Socioeconómicos Similares
	Capítulo Cinco. Propuesta de Modelo de Investigación que Tiene como Eje el Fortalecimiento de la Identidad Local y la Estructura Productiva
	Conclusiones
	Anexos
	Bibliografía



