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"- Habla en francés cuando no te acuerdes

de alguna palabra en castellano... Acuérdate

bien de andar con las puntas de los pies

hacia afuera...y ¡no te olvides de quién

eres!" L. CARROLL. A través del espejo y
lo que Alicia encontró al otro lado.

"En el patio un pájaro pía,

como el centavo en su alcancía.

Un poco de aire su plumaje
se desvanece en un viraje.

Tal vez no hay pájaro ni soy

ese del patio en donde estoy".
O.PAZ.Identidad.
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l. Introducción.

Este proyecto de investigación fue enfocado principalmente a la problemática de la identidad y
participación de las sociedades asentadas en las periferias de las grandes ciudades, que tras un

proceso de urbanización llegaron a tener el grado de "megalópolis". En nuestro caso de estudio, la

Ciudad de México, alcarzó un grado de urbanización complejo y llegó a convefirse en una de las

megalópolis más grandes, no sólo de Latinoamérica sino del mundo, compartiendo los primeros

lugares con ciudades como Rio de Janeiro, Buenos Aires, New York, El Cairo, Tokio, SeúI,

Londres, París, Moscú, entre otras. Dicho proceso caractenzó por la expansión de la mancha

metropolitana al grado de integrar a la vida urbana a las que antaño fueran consideradas como

periferias o suburbios. Éste problema se agravó en la modernización debido a los flujos migratorios,

de diferentes índoles, que crecieron notoriamente en este periodo y formaron sociedades perifericas,

híbridas y/o marginadas que se encontraron insertadas en ésta realidad de modernización y

complejidad, sin ser necesariamente parte de ella. De esto se desprendieron nuevos problemas

sociales y políticos en territorios donde las personas contaban con modos de vida rurales

establecidos y que fueron drásticamente modificados de manera involuntaria, así también las

estructuras sociales se vieron alterados, y se encontraron inmersos en una nueva realidad urbana que

tenían que enfrentar y adaptarse a las nuevas condiciones desde sus posibilidades.

Lo que nos interesó 
"n ".,u 

tesina fue 
".tr¿iu, 

particularmente el ca§o del municipio de

Valle de Chalco Solidaridad, pues se incluyó en esta problemática, y resultó ser uh caso muy

interesante que logró explicar muy bien el fen6dreno de la consolidación del proceso de

urbanización, debido a los muchos académicos, investigadores (como los son antropólogos,
'sociólogos, geógrafos, incluso arqueólogos), la opinién pública e incluso de las autoriáades que

pusieron atención sobre este lugar, y en el caso de las últimas se estableció'una relación que tras la

continua presión de los habitantes por la demanda de servicios, se implementaron programas

soóiales y se centró el interés de las instituciones gubernamentales corre§pondientes ante una

realidad. que cobraba mas fterza, y que posteriormente las acciones tomadas para atender la

problemática fueran tomadas corTro propaganda política.

En'estas nuevas sociedades emergentes, como Ia de Valle de Chalco, sería necesario que

para- que prosperaran s'ocial y económicamente, existieran condiciones que fortalezcan la ideritidad,

la participación social y la integración polítiqa y social, entendiendo estos como factores

fundamentales. de toda sociedad que tienen como fin el consenso, y que este a su vez fuera la base

del progreso social, económico y político. Por lo añterior quisimos atender el caso de Valle de

-Chalco Solidaridad, y buscamos explicar a través de su relación con la Ciudad de México, cuáles y
cómo fueron sus condiciones particulares que pudieron llegar a influir y en qué medida lo hicieron,

en la participación ciudadana y la identidad colectiva.

En la periferia oriente de la Ciudad de México se encuentra la zona del valle de Chalco,

considerada como una zona compuesta por varios municipios, ubicada al oriente del valle de
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México, entre ellos el de más reciente creación, Valle de Chalco Solidaridadt. Fue un territorio que

desde los años setenta sufrió los efectos de la híper-urbanización producida por la dinámica de

urbanización de Ciudad de México, como en su tiempo sufrieran dichos efectos otras pafes de la

periferia de la Ciudad de México como Netzahualcóyotl y Ecatepec, y debido a la concentración de

un gran número de pobladores a principios de la década de 1980 específicamente en la zona

conocida como Xico (cercana al cerro ubicado al sureste de la zona y que lleva el mismo nombre,

actualmente donde se encuentra el municipio de Valle de Chalco Solidaridad) causó un gran interés

en investigadores y académicos que desde finales de la misma década comenzaron a incrementar la

producción de investigaciones acerca del lugar y sobre todo de la dimensión social del problema.

En esta investigación se abordó el caso de Valle de Chalco y el problema de identidad y
participación social desde varios enfoques disciplinarios, y por tanto resultó conveniente señalar el

mayor número de investigaciones acerca del lugar ya que todos los trabajos apofaron, en mayor o
menor medida, conocimiento que sirvió para el presente proyecto. Una investigación pionera fue la
de Alejandro Tortolero (Entre lagos y volcanes, 1993), quien presento un estudio histórico que

sirvió como punto de partida, abriendo la investigación para diferentes disciplinas2. Daniel
Hiernaux nos dice que: "con el paso de los años fueron presentándose trabajos de diversos tipos
sobre el valle, escasos libros, una cierta cantidad de artículos en revistas académicas, una constante
acumulación de información por medio de artículos de prensa y de difusión en térininos generales,

numerosos estudios oficiales- la mayor parte no disponible para el público- y cierta cantidad de

trabajos de grado realizados tanto en México como en el extranjero por personas que se interesaron
en aspectos específicos de la dinámica del valle"3. Dichos libros son: Chaico, su proceso de
poblamiento. Una. aproximación soociodemográfica y económíca (Daniel Hi'ernaux y Alícia
Lindón Villoría, 1991), Nuéva periferia, vieja metrópoli; El Valle de Chalco, Ciudad.de México
(Hiernau¡, 1995), Estudio socioeconómico del Yalle de Chalco (José Manuel Juárez y Rogeli L
Martíné2,1990), De la trama de la cotidianidad a los modos de vida urbanos. El valle de Chalco
(Alicia Lindón, iOOO¡, Las ciudad emergida de las aguas (Jaime Noyola Rocha, 1998); mas
recientemente trabajos surgidos de simposios realizados específicamente para tratar el tema de
Valle de Chalco, plasmándose en trabajos como el de Daniel.Hiernaux (Hiernaux, 2000), en dolde.
es importante señalar las aportabiones de investigadores de la.UAM Xochipilco y UAM
lztapalapa, donde el tema ha sido ab-ordado, por ejemplo, por geógrafos que han contribuido
realizairdo trabajo de campo que'resulta. muy fructíibro para tener puntos de referenci ? para abordar
nuevas investigaciones. En lo referente a los trabajos que anteriormente se 4encionó que fueron
realizados en el extranjero me refiero.a. Expansion péripherique de la ville de México.

I lracheta Cenecorta, Alfonso (2000), "La urbanización metropolitana descapitalizadai El valle de Chalco", en Daniel
Hiernaux Nicolís, et al, El Valle de Chalco: la construcción territorial de un territorio emergente, Zinacantepec, Estado de
México, El Colegio Mexiquense A.C. y H. Ayuntamiento del Valle de Chalco Solidaridad, 2000. Pp. 167-204.
2 La rnayoría de los textos mencionados en esta sección iuéron tomados de la recopilación de los trabajos que se han
hecho acerca de Valle de Chalco por Daniel Hiemaux, Alicia Lindón y Jaime Noyola en La construcción social de un
territorio emergente: El Valle de Chalco, México, El Colegio Mexiquense; H Ayuntamiento del Valle de Chalco
Solidaridad, 2000.
3 Hiemaux Nicolás, Daniel, et al (2000), El Valle de Chalco: la construcción territorial de un territorio emergente,
Zinacantepec, Estaáo de México, El Colegio Mexiquense A.C. y H. Ayunramiento del Valle de Chalco Solidaridad, 2000,
p.144.
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Aménagemant et équipament urbain: le cas de Ia Yallée de Chalco (José Manuel Juárez Núñez,

Universidad de la Sorbona Nueva, Paris, 1996) , Immigration et cultura Paysanne: La recheche cle

la survie en Milieu Urbain. Modernite et ruptura dans un biddonville de la péripherie de la ville de

México, (Sonia Comboni Salinas, Paris, 1996,).

2. Objetivo y justificación de la de Ia investigación.

La relevancia que buscó tener esta investigación, y que se estableció como propósito de la misma,

fue poner sobre la mesa, las problemáticas identitaria y participacional en una sociedad híbrida y

marginada, la sociedad vallechalquese, recuperando los análisis de la identidad y la participación

ya hechos, para volver a ambos factores como elementos que necesitan estar en constante relación

parala explicación, consolidación y desarrollo de la sociedad.

Si bien se ha estudiado acerca de Valle üe Chalco, sobre la identidad de sus habitantes, y

también sobre la participación social que respondió a ciertos momentos específicos coyunturales,

por ejemplo, la identidad se ha estudiado desde su dimensión fisica, es decir, el sentimiento de

pertenencia territorial, pues tratarlo a partir de una perspectiva temporal, correspondiente a la

. cultura, resulta complicado, ya que se ha analizado a partir de la diversidad, de manera fraccionaria

a ciertos sectores. Tenemos un ejempl,o en los trabajos de Daniel Hiernaux sobre los indígenas en la

metrópoli, o Alicia Lindón sobre la participación femenina, pero como sociedad en su conjunto no

hemos encontrado trabajos tan extensos que intenten encontrar referentes comunes que pongan en

.'. jüego a todos los sectores de una sociedad en su complejidad. Es por eso que nuestra presente

. tesina intentó retomar el. planteamiento hecho por José Manuel Juárez Núñez, al describir las

dimensiones de la identidad social. Partiendo de este análisis tenemos que dicha identidad tiene dos

-. dimensiones: una es la identidad'térritorial y la otra es la identidad colectiva. Sobre la última
' 

deseamos abundar en esta tesina, no por eSo descartamos la otra dimensión, la territorial, pues

'necesitamos de ella para explicar las relaciones que tiene una sociedad con su lugar que habita, así

como también recuperaremos la importancia que tiene la cultura para los procesos de

identifrcación, sin embargo, repito, nuestró interés recae sobre la identidad colectivá. Lá razón de

hacer énfasis en esta dimensión provine de la siguiente reflexiór, i-I"rno, notado que la identidád

necesita de diversos objetos fisicos( como los lugares) y simbólicos (reprgsentaciones.valorizadas

de practiias sociales por ejanplo) para anclarse, arraigarse, y a nuestro comprender, de acuerdo a

la teoría que nos ha llevado a consultar esta investigación, los primeros anclajes que sirven a la

identidad de una sociedad, o de los que se sirve, son la cultura y el territorio, variando su posición

de relevancia de acuerdo a cada sociedad. La cultura la entendemos como un elemento vertical que,

a partir transmisión generacional, permite ir reafirmando los valores óompartidos y las experiencias,'

y esto permite la identificación con un grupo, con sus costumbres, tradiciones, con su cultura, ir
dando personalidad a una sociedad en el devenir del tiempo; por otra parte-entendemos el territorio

como el elemento horizontal que permite a los sujetos en la sociedad moverse en un determinado

. momento en su espacio fisico y encontrar en el referentes que a partir de su uso y la frecuencia con

la que contacta con éste, va cobrando valor, y entonces pasa de ser un simple lugar fisico a un

territorio lleno de significaciones. Con estos dos elementos tenemos en común que, aunque el sujeto

es partícipe, en gran medida constituyen factores externos a é1. Por otra parte, creemos que existe

una dimensión que puede rescatar la relación de los individuos y las sociedades con los mismos
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individuos y grupos sociales.a partir de la participación, y que nos refiere a un elemento más propio

de la acción de los individuos hacia un colectivo, un elemento más propio del individuo en su

momento histórico social, es la identidad colectiva. Esta se refiere a un anclaje hacia el grupo al que

se pertenece inevitablemente por ser sujeto social, hacia sus prácticas y hacia las luchas sociales que

buscan solucionar los problemas que a todos y cada uno de los miembros del grupo atañen en el

momento presente. Por lo. anteriormente expuesto, nuestra propuesta va en el sentido de introducir
una dimensión ya mencionada como elemento generador de identidad social ya que esta representa

para nosotros una dimensión que no se apoya necesariamente de la dimensión vertical-cultural ni de

la horizontal-territorial, pues atraviesa a ambas, sin embargo no pertenece a ninguna, es nuestra

propuesta estudiar la identidad desde una dimensión transversal-colectiva que puede, o no, estar al

margen de los referentes culturales y territoriales, pero que nunca puede prescindir de ellos. Otro

elemento que nos aporta esta perspectiva es poder enfocarnos en los procesos de participación de la

sociedad civil y no quedamos en el análisis de la participación e integración promovida por las

instituciones gubernamentales, pues estas representan una expresión concreta de las dimensiones

cultural y territorial, materializadas en instituciones del Estado.

3. Planteamiento del problema.

Retomando la anterior justificación de la importancia de este tratááiento del tema de la identidad y
la participación, tenemos que en nuestro caso específico elegido para su análisis nos es, en cierta

medida, fácil encontrar elementos que nos ayudpr-r a contrastar nuestro marco teórico con un caso

concreto, real, y de esta mánera poner a prueba nuestras hipótesis de trabajo acerca del tema. En el

caso de Valle de Chalbo ql problema de la identidad y la participación han sido constantes, alguno

de una manera más notoria que otro, pero a1 fin y al cabo, debido a su interrelación entre ambos

problemas, han existido 4mbos, interactuando. enüe sí. Estas 
oproblemáticas 

ha determinado el

desarrollo del municipio, pues las acciones gubernamentales para formar'un municipio.y darle así

una denominación y un territorio, son el reflejo de la participación social, que fue una respuesta a

las demandas sociales, pues al no ser atendidas oportuna y pertinentemente, buscaron solución en la

misma comuiridajl, en la autogestión; en el apoyo y la solidaridad. Peró.la identidad es más dificil
de entender, explicar, promover y consolidar, no resulta claro a lo que nos queremos referir con

identidad cuando la sociedad no es homogénea en sus condicior\es más básicas. Dicho problema es

baracterístico y más intenso en las soéiedades que recibar un insumo de inmigrantes fuerte. Los

inmigrantes en.Valle de Chalco son la base de la sociedad si atendemos a que en 1990 solo w2.5o/o
eran residentes originarios del anterior municipio de Chalco de Díaz Covamrbias (antiguo

municipio al que estaba inscrito el territorio que hoy conforma Valle de Chalco Solidaridad)a y el
resto provenían principalmente del Estado de México y del Distrito Federal. Por tanto las

dificultades de alcanzar una integración social alta son mayores en nuestro caso, con una sociedad

plural desde sus orígenes hasta su forma de interactuar socialmente. Este fenómeno comienza a

ayarrzar conforme la población crece en la metrópolis y debido a varios factores como al alto costo

del nivel de vida urbano, y, en nuestro caso, los efectos que el terremoto de 1985 trajo consigo

o 
Juárez Núñez, José Manuel (2000), "Territorio e identida«l social en el Valle <ie Chalcd' en Hiernaux Nicolás, Daniel, et

al, El Valle de Chalco: la construcción territorial de un ferritorio emergente, Zinacantepec, Estado de México, El Colegio
Mexiquense A.C. y H. Ayuntamiento del Valle de Chalco Solidaridad, pp.245-272.
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como la inseguridad, y la perdida de la vivienda, además de lo dificil que a muchas personas les

resultaba adaptarse a condiciones tan distintas a las de su lugar de origen, entre otros factores, es

que la población afectada por estos sucesos sufre un proceso de expulsión forzada en busca de

mejores condiciones de vida que en la ciudad, y comienzan a habitar los poblados mas cercanos que

antaño fungían como poblados periféricos con modos de vida rurales, y que ahora comiencen a

desarrollar un modo de vida urbano en territorios con condiciones predominantemente rurales

todavía.

Las autoridades pertinentes en lo que ahora conocemos como Valle de Chalco tomaron

"cartas en el asunto", tras recibir la continua presión de los habitantes que no encontraban solución

a las demandas para tener los servicio básicos, como el suministro de agua potable, el servicio de

luz eléctrica, el drenaje, la pavimentación de las calles, escuelas, entre otros, que los habitantes

habían tenido que solucionar mediante la organización'colectiva y la acción solidaria. Ante la

insuficiencia de soluciones que los habitantes podían tener debido a la falta de recursos y medios

(además de la falta de responsabilidad para solucionar estos problemas que colresponde al Estado),

los habitantes mediante la presión organizada lograron que se atrajera al territorio la

implementación del PRONASOL (Programá Nacional de Solidaridad), y posteriormente se

promovió la emancipación de la zona conocida como Xico respecto al municipio de Chalco para

darle una mejor administración y atención a las demandas de esta sociedad emergente,

posteriormente se implementaron, en el nuevo municipio, programas de desarrollo sociál 
'que

permitieron establecer las bases de una nueva'sociedad .(tal vez dichas acciones fueron con

propósitos políticos de propaganda y publicitarios2 pero a pesar de ese. las acciones fueron

realizadas en beneficio de la sociedad vallechalqtrens'e tras la presión social que por años había

pedido que se les atendiera)

Posteriorniénte, las acciones de desarrollo social (aproximadamente.en 0l transcursotde los

áos primeros gobiernos municipales de Valle de Chalco que van de 1994 a 2000) dejaron de ser

promovidas de una manera tan amplia y activa como en la fundación del municipio, y por tanto.

muchas cuestiones como el desarrollo social, la infraestrucfura, el comercio, entre otras cosas,

déjáion de progresar y cada vez menos e§fuerzos por parte'ile'las autoridades correspondientes'

dejaron de notarse como antaño. Por tanto es evidente que una acción pertinente por parte del

gobierno llevó al desarrollo del municipio de Valle de Chalco, pgro deja una cuestión en 9l aire:

¿qué e¡'lo que las personas'pueden hacer una vez que vuelven a encontrarse con un gobierno que

resulta insuficiente para solucionar los problemas de la sociedad? Debemos tener en cuenta que los

problemas no son los mismos, pues las necesidades más básicas fueron solucionadas ya. por los

mismos habitantes y en un segundo momento el gobierno llegó a complementar las acciones, pero

existen problemas que persisten como la inseguridad, la falta de oportunidades laborales y la
incompetencia ante problemas imprevistos que llevan al municipio, o a ciertas zonas, al retroceso,

como en el caso de las inundaciones producidas por el canal de la Compañía, que nos habla de un

problema al que no prestó atención el gobiemo hasta que se vieron sus consecuencias. Si al bajar la

acción gubemamental el municipio cae en un ambiente de estancamiento social (similar al que

muchos años lleva el municipio de Chimalhuacán) entonces qué es lo que hace falta para que el

progreso del municipio y la solución de los problemas se consiga como antaño, cuando incluso no

había gobierno que se hiciera responsable de este asentamiento irregular periférico, porque si no

hay una intención de progreso por parte de la sociedad esto nos da una imagen de conformidad ante
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lo que se solucione sin el esfuerzo propio, ya que si bien es indudable la paficipación que la

sociedad ha manifestado en periodos que necesito satisfacer una necesidad, esta dejó de observase

de manera permanente.

Atendiendo este caso en particular es pertinente preguntarnos ¿Cuáles son los factores que

influyen en la participación de una sociedad con condiciones tan particulares como el Valle de

Chalco que se convirtió en un foco periferico dentro de la megalópolis de la Ciudad de México y

que se compuso primordialmente de inmigrantes y marginados?, ¿De qué manera la participación

social influye en la identidad que los sujetos sienten hacia su territorio o al grupo al que

pertenecen?, y ¿En qué medida el sujeto, ya identificado como vallechalquense, puede condicionar

participación? O mejor dicho ¿Qué parte le corresponde?, y si ¿la participación social sigue siendo

relevante para solucionar problemas y llevar al progreso a un territorio como Valle de Chalco?

4. Hipótesis.

Como vimos anteriormente, esto es un problema complejo, dificil de explicar mediante una sola

propuesta. lntentando atender a las cuestiones planteadas queremos establecer como hipótesis de

trabajo las siguientes: en los asentamientos irregulares periurbanos como .Valle de Chalco,

compuestas de marginados y migrantes, carentes de cualquier referente cultural o territorial para

crear una sociedad, el contacto vecinal y la participación social puede generar referentes de

identidadcolectivaqueayudenalaconstruccióndelasociedad.

Mediante la exposición del marco teórico rno.tru."*os que en un inióio ia participación se

da sin mantener un apoyo en la identidad, pero posteriormente ante la solución problemas es

necesario intentar ver como se cierra el ciclo de relación entre la participación y la identidad, ya

apoyada en referentes cul¡iral y territorial, además de los de la identidad'colectiva. Todas las

dimensiones de la identidad serán desarrolladas para comprender mejor la que nos interesa.

Debido a estas demo§tácjones que trataremos de llevar a cábo en la investigacióri; surgen

las. siguientes hipótesis de trabajo. Planteamos también que la identidad colectiva ayuda a construir

las demás dimensiones de la identidad social en este tipo de sociedades perifericas, es decir: la

identidad colectiva se refiere a lalarticipación y al grüpo, pero ayuda a construir, con el paso del

tiempo, una identidad cultural, y en la medida que se crea un lugar. para habitar, una identidad

territorial. Como última hipótesis de trabajo planteamos que: una vez consolidada una sociedad

construida por la participación social, contando ya con una territorio y una cultura propia, la

identidad social, contemplando todas sus dimensiones (del lugar, de la cultura y del grupo), es

propicia para fomentar la participación social que atienda los nuevos problemas, formando así

círculo virtuoso entre identidad social y participación.

Por último queremos dejar una pregunta abierta a la que trataremos de dar respuesta al paso

de la presente investigación: en una sociedad que se ha construido y evolucionado, contando ya con

canales de participación institucionalizados como la paficipación política partidaria ¿sigue siendo

importante la participación social y la identidad colectiva como recursos de la sociedad civil para

solucionar sus problemas cotidianos?
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^ Nota: sí se requiere más información del lugar, su creación y su desarrollo en relación con el

A proceso de urbanización de la megalópolis de la Ciudad de México, les sugerimos remitirse al
Anexo l. Antecedentes (Esbozo de Valle de Chalco y el proceso de urbanización de la metrópolis

^ de la Ciudad de México).
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5. Marco teórico

Nuestro presente marco teórico para esta investigación se mueve en cuatro ejes que se buscarán

separar para entender el problema de la participación ciudadana y la identidad colectiva en el

municipio de Valle de Chalco. Como es presumible en el título de la presente tesina nos interesan

estas dos variables, sin embargo entendemos que son dimensiones de variables más complejas, pues

la participación es una parte de la sociedad, la que corresponde a los individuos, pero estos se

encuentran inmersos en un territorio y una cultura. Debido a esta interacción de componentes de la

sociedad creemos que se pude decantar en una expresión concreta, que es la identidad, por este

motivo atenderemos todos los elementos de la sociedad, no sólo el que se presume en el título. Por

otra parte, la identidad es también un concepto dotado de complejidad, pero en nuestro caso nos

interesa la identidad social, y en especial la identidad colectiva, que es la que refiere al individuo y

se conecta con la participación colectiva, sin embargo, también atenderemos los elementos de

identidad territorial e identidad cultural para poner sobre la mesa todos los elementos que pueden

jugar e influir para que la participación ciudadana y la identidad colectiva se lleven a cabo. De esta

manera procedemos de la siguiente.manera, diseccionando nuestros conceptos para hacer una

reconstrucción que pueda ser aplicable a la realidad concreta que estudiamos en esta investigación,

al municipio de Valle de Chalco. Todo concepto se estudiará a partir de la reconstrucción teórica de

lo que acerca del tema se haya estudiado, buscando extraer conceptos menos dogmáticos que se

muestren flexible a una construcción conveniente que se sirva de las corrientes teóricas que mejor

nos ayuden a entender nuestro caso de investigación.

5.1. Cultura.

Comenzamos con la cultura .como un elemento del concepto sociedad, como la aritsta que

corresponde.a la parte histórica o mejor dicho, lo que trasciende en el tiempo, sin sgr tangible más

que en expresiones representativas y simbólicas que preseÑan la memoria de una sociedad, es decir .

en sus prácticas, en sus costumbres, en sus hábítos, en'los objetos que representan valores y'
actitudes.propios de una.sociedad y en las ideas,.valores y concepciones de una sociedad. Para

quitar la ambigüedad.de esta cbncepción pretendemos dar un largo y minucioso se§limiento de la

evolución del concepto cultura pÍua ver cómo puede ser estudiado desde diversas perspectivas
'académicas ! diferentes puntos de-vista, tratando de buscar las formas concretas en las.que se

refleja la cultura de una sociedad.

Para atender la conceptuálización de la cultura, nos hemos valido del tratamiento que

Gilberto Giménez da al concepto, especialmente del lexfo Teoría y análisis de la cultura, Volumen I
y II, y es a partir de su perspectiva que en esta investigación fuimos planteando la estructura sobre

este concepto y de este mismo texto se fueron surgiendo los apartados que componen este capítulo:
'lniciamos 

con el apafado titulado Construcción del concepto cultura en donde a partir de las

corrientes propuestas por Giménez, vamos formando un concepto integral de cultura, dichas

corrientes por las que se transita para articular la cultura son el de la perspectiva filosófica, los

aportes que han realizado las disciplinas antropológicas y sociológicas, los aportes críticos que ha

hecho la corriente marxista y la concepción simbólica (mayormente explotada por la psicología

social), y se abordan todas buscando los elementos que nos sirvan para tener una mejor estructura
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de la cultura; posteriormente tenemos un apartado referente a ldentidad y memoria colectiva en

donde se relaciona el concepto eje de esta investigación, la identidad'

El concepto "cultura" es muy complejo debido a su abundancia de información y

concepciones para tratarlo, dentro y fuera el ámbito académico. El primero en tratarlo dentro del

ámbito académico, dentro de lo que en nuestra investigación teórica encontramos, fue el

antropólogo Edward Tylor cuando mencionó que: "... [La cultura] es ese todo complejo que incluye

el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, la costumbre y cualesquiera otras

capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en sociedad"5, colocando así el concepto cultura en

el ámbito de las relaciones sociales, dicha definición se fue complementando, y llegó a definirse

cultura como "la herencia no biológica del ser humano"6. Se trató entonces la cultura como un

aspecto que todos los seres humanos comparten, de diferentes maneras y en diferentes medidas pero

forma la parte social del ser humano, es decir, que es construido por el ser humano, pero que a la

vez construye al ser humano en su interacción con esta cultura. Esta idea también es rescatada por

A'icalá Campos cuando nos menciona que: "toda sociedad cuenta con una cultura y de aquí se sigue

que no existen "personas" incultas, pues por el hecho de ser'lersona" se es culto, ya que se

participa de la cultura asociada a toda comunidad de personas (entiéndase la noción de persona

como aquel ser humano constituido socialmente, de tal manera que no todo ser humano es

persona"T

A saber que no existen creencias, artes, morales, derechos y costumbres únicas que rijah a

todos los seres humanos por igual, podemos entender que la óuitura guardó, desde el surgimiento de

.su conceptualización, una relación con la diversidad y la'diferencia, pues al analizar a las

sociedades humanas y, en general, al ser humano a partir 
" 

,u di-"rrrión cultural, se tienen muchós

grupos con características diferentes y hasta contrarias entre sí, además permitió, la perspectiva

Julrural, llevar el debate de la diferencia fuera de las relaciones clasistas, económicas y de poder,

dando paso a que al sujeto se le pudiera comprender desde sus relaciones sociales. Asi también se

. da la apertura para pasar.del tratamiento del sujeto en conjunto con otros sujetos, al sujeto en un

grupo, y la manera en que este grupg puQdp interactuar.:on otros, a partir de la.dimensión cultural'

Tenemos qué la cultura es definida por Fábregas Puig.como "una capacidad humana que

nos pertenecé a todos. Esa capa'cidad es la de crear nuestro propio.mundo y de hacer nuestra propia

historia,,, y agrega que "la cultura es el resultado de la actiyidad humana particular en un contexto

histórico específico". As[ el ámbito de la cultura es el campo total de la actividad humana en

abstracto y en concreto. Como lo sugirió Tylor en 1871, las relaciones sociales son el factor activo

5 Fábregas puig, Andrés (2005), "Prólogo", en Giménez, Gilberto, Teoría y anólisis de la cultura, México,

CONACULTA, ICOCULT, PP. 20.
6 tbidem.
, ¿;;;;. Alcalá, Raúl (2000) "La concepción de cultura", en Revista lztapalapa, año 20, # 49' julio-diciembre 2000

Hermenéutica y filosofia México, D.F. UAM-I, pp- 58,59'
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respecto de la cultura"8, con la actividad social, en concreto, nos referimos al aspecto material de

un cultura "a aquellos objetos que una sociedad ha fabricado y utilizado de manera habitual"e.

Comúnmente se reduce la cultura a las expresiones artísticas, pero tenemos que mencionar

que si bien aquellas son una expresión concreta y quizá algunas de las más visibles y reconocidas

debido a sus características estéticas particulares de su contexto, no representan más que una pafe,

ya que la cultura se refiere a todo lo que es producto de la capacidad creativa de los seres humanos,

y que además se comparte socialmente con otros sujetos, desde su creación hasta su

aprovechamiento. Así pues, podemos entende¡ los modos de vida como expresiones culturales ya

que estas formas de vivir son creaciones que resultan del cálculo colectivo de un grupo que

encuentra la mejor manera de sobrellevar su existencia, así es necesario retomar todos los elementos

del contexto y el ambiente social (y hasta el ambiente natural) para establecer una manera específica

de vida que incluya desde las practicas sociales que se realiza para solucionar los problemas diarios

hasta las expresiones artísticas que reflejen la realidad y las representaciones de sus ideas,

cosmovisión, creencias y valores, todo desde un particular punto de vista que responda a la visión

cada grupo social.

La cultura es un factor influyente en la determinación de la identidad de cada sujeto como

una manera de responder a las necesidades de la vida a través de pautas.que en un momentó inicial

son externas, y en la medida en que el individuo se relaciona en sociedad se van volviendo internas,

generando pautas de acción y de actitud que corresponden a las del entorno social, pues la cultura,

como nos dice Alcalá Campos, puede entenderse "como una especie de agregado, mál'o menos

organizado, de dichas pautas, sin que una pauta elimine los efectos de otra"l0.

En un inipio el Estado cultural fue un impedimento para la diversidad cultural, pues lo que

Se busco al creár este ente organizativo fue la homologación, a partir de la imposición, de una sola

culturarr. Sin embargo, reiulta complic'ado lograr la unificación de la cultura bajo una sola forma

pues lá sociedad moderna por definición inclrrye la diversidad. Al igual que con la identidad

podemos distinguir diversos niveles de cultura, que coresponden, uno al individuo, y otro a lo
referente a la vida social colectiva, en dondb la cultura se alimenta de las exprgsiones y las aqciones

de los sujetos, y podemos citar aquí a Pierre Bourdieu: la cultura "presupone tanto los aspectos

generales de una'sociedad (cultura), como las capacidades y acervo de un individuo en particgla/'12.

La construcción de un concepto de cultura que nos permita realizarun análisis de tipo social

será construida'a partir de la recuperación de los aportes de las distintas disciplinas sociales y
corrientes que nos aporten elementos' para nuestro. análisis.

5.1.1. Construcción del concepto "cultura".

8 Fábregus Puig, Op. cit., p. 22.
e Ca*pos Alcalá, Raúl (2000) "La concepción de cultura", en Revista lztapalopo, año 20, # 49, julio-diciembre 2000

Hermenéutica y filosofi4 México, D.F. UAM-I. p. 59.

'o Ibid,p. sB.
rrFábregas Puig, Op. cit.,p.25.
12 Tapán Merino, José Eduardo (1992), "Cultura e identidad", en Méndez y Mercado, Leticia lrene, I Seminario Sobre

identidad, México, D.F., UNAM., p. 89.
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"La identidad son las roíces que dan sustento y
sentido de pertenencia, pero ello debe de existir

en una lierra donde sefijen esas raíces y una

sustancia que las nutro, y eso es de lo que

hablqremos ahora: la cultura. (Tapán, 1992: 88).

La cultura, como otros conceptos usados en la filosofia y las ciencias sociales, "ha tenido

connotaciones totalizadoras que responden a ciertas ideologías y cosmovisiones que son

correspondientes a visiones arbitrarias y políticas de la realidad"l3, pero para nuestro interés nos es

conveniente adoptar los tratamientos sociológicos y antropológicos que se han hecho del concepto,

y esa será la línea que nos ayudará a definir el concepto de la manera más útil para esta

investigación. Sin embargo, es necesario dar un panorama general, a partir de las concepciones

filosóficas y de la vida común de la cultura, para poder pasar después a los tratamientos académicos

específicos del concepto

En la filosofia alemana del siglo XVII la cultura adquirió un carácter totalizante, propio del

nivel individual, y estableciéndose como modelo para el nivel colectivo, o como un conjunto de

atribtrtos históricos y sociales que.definen a.wr gupo en específico, llámese nación, comunidad,.

etc., con la intención de forjar y fortalecer Ia identidad colectivara. Es en la misma época en que la

"rrhrrra 
adquiere un campo autónomo desligado de las demás dimensiones de la realidad social. A

pártir de.ahí se consideraron.diversos de factores sociales, económicos y políticos que fueron

deflniendo el campo de la cultura, como nos dice Giménez.:"La constitución del campo cultural

coulo-ámbito 
"§p".iulirado 

y autónomo [...] puede explicarse bomo un efecto más de la división

social del trabajo inducida por la revolucióg industrial. No debe olvidarse que el industrialismo

introdüjo, entre otras cosas,'la diri.ión tajánte entre tiempo libre y el tiempo de trabajo"rt. Así.la

cuitura fue adquiriendo un aspecto de: patrimonio fundamentalmente histórico, constituido por

obras dél pasado, aunque incesantemente incrementado por las creaciones del presente. Definiendo

con esto la cultura a partir de sus componentes, es decir, que la cultura es igual a la literatura,.más

música y más táiro. Desde esta perspectiva.la cultura se atribuye a lcis creadores y a sus talentos,

por lo que la cultura tenía un carácter elitista dedicada a las denominadas "béllas artes" a las que se

les atribuían los más altos valores de cada épocal6'.

La cultura como patrimonio se constituyó en diferentes etapas, en la primera se desarrolla

durante el siglo XIX, llamada etapa de codificación, se fueron definiendo las'referencias para

establecer las un sistema de jerarquización social, adoptando los-valores de occidente como los más

altos y verdaderos. Cristianismo y pensamiento de la Antigüedad se convieÍen en "los modelos", de

ahí que la dicotomía expuesta en el pensamiento platónico entre cuerpo y alma, reforzada en el

pensamiento medieval cristiano, llevó a pensar que desde esta nueva perspectiva ios valores más

altos propuestos por la cultura llevaran a promover el desprecio por el cuerpo y la elevación del

'3 Giménez, Gilberto (2005), Teoría y onólisis de la culrura, México, CONACULTA, ICOCULT, p. 31.
torbid,p.34.

's lbid, p.35.
t6lde,n.
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pensamiento metafisico y religioso..Creando a partir de los valores propuestos, categorías de la

"alta cultura" y "baja cultura".

Ya a partir del sigo XX en la etapa de institucionalización, la cultura adquiere un sentido

político en el que se busco secularizar la cultura del ámbito religioso, y respondiendo a la
consolidación de los organismo d.e administración como el Estado-Nación, se buscó la unificación

de la sociedad bajo éstas formas abstractas. Es a partir de los valores que establece la forma liberal

del Estado-Nación que se utilizan las instituciones estatales para difundir la cultura, a través de la

escuela

Por ultimo tenemos la etapa denominada de mercantilización esta etapa se da cuando los

valores de la cultura, que implican un contenido social, político e histórico quedan bajo la lógica del

mercado , es decir, que la cultura cóbra un valor de cambio como mercancía y rompe con toda

pretensión de volver la cultura como un aspecto perteneciente sólo a un gmpo minorilario, y con la

tendencia de compartirla y promoverla a partir de un núcleo centralizado como el Estado, a partir de

la educación, y en una lógica global, la cultura como cualquier mercancía queda expuesta a las leyes

de la oferta y la demanda, no sólo dentro del territorio nacional, y se convierte en un bien

transnacional que de alguna manera deja de aspirar a una homogenización y una unificación , sino

que apela a una intención de.expansión y diversificaciónr7. Al respecto de la cultura como

"pues bien, la cultura se'tia convertido en la mercancía inmaterial por excelencia en la fase

.actgal del capitalismo en prbcéso de globalización. Su mercantilización ha sido incluso más

fácil y lucrativa que la.'de otros productos materiales [...].Piénsese, por ejeniplci, en la

generalización de los "riércados de arte" (pirrtura, esculfura, etcétera) en las grandes

metrópolis; en el tráhco legal o ilegal de bienes-cplturales, y en larpromoción, a escala

internac ional, del llamado -" nirismo cultural" I 8.

El paradigma de la globalización nos hace que las dicotomías de la culüra se trasladen del

modelo de altalbaja'cultura a un modelo.de. cultura urbana/metropolitana, peor que en principio,

sigue manifestando un espíritu de exclusión a ciertas manifestaciones culturalésle. Por otra parte

cambia la perspectiva de la generación de la cultura, pues conüerte a Jos creadores en productores

que ante el devenir mercantil, tienden a büscar una producción esianáanzada de las, ahora,

mercancías y dejan de lado la calidad artesanal de los productos culturales.

La esquemat izacióndel proceso en el que la cultura se mueve como un patrimonio y llega a

ser una mercancía nos ayuda a poner un piso hrme sobre el cual nos podemos mover para establecer

una forma común de concebir a la cultura y podamos pasar a un tratamiento académico del

concepto, a partir de las disciplinas y corrientes que se han interesado en da un tratamiento y

dimensiones más estructuradas pertinente para ser analizadabajo las perspectivas y metodologías de

las ciencias sociales.

t7 lbid,pp.36,37.
18 Ibid.

'e lbtd,p.38.

22





?

A

..4

^\
A

,\

A

.A

A

A

^
A

Alcalá Campos nos dice que el termino cultura, así como fue acuñado por la antropología,

provino de la palabra alemana Kulíur, que distinguía a las clases educadas. Tal concepción sirvió

para diferenciar a los que fueran considerados "salvajes" de quienes se encontraban en la
"civilización", ala vez que permitía medir el progreso humano colocando de un lado a las naciones

avanzadas (Europa) y del otro a las tribus "salvajes". Pero la antropología fue la primera disciplina

en interesarse en desprender al carácter eurocentrico del concepto "cultura" que se había encargado

de centralizarla en los valores de la sociedad europea, para que fuera establecidos como verdaderos

cánones, tratando de plantear una visión de la cultura más integradora como elemento perteneciente

a todas las sociedades'o. En l87l Edward Burnet Tylor es el primero en manejar la cultura desde

las ciencias sociales proponiendo una "concepción total" de la cultura "definida como el conjunto

complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, la costumbre y

cualquier otra capacidad o hábito adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad"2r;

"la concepción tyloriana de cultura abarcaba así todas las cosas y acontecimientos de \a raza

humana en su devenir histórico, incluyendo creencias, costumbres, objetos (hachas, azadones,

etcétera) y técnicas (de pesca, de cortes de madera, etcétera) que son adquiridos por el hombre en

tanto que miembro de una sociedad"22. La concepción totalizadora de la cultura lo que intenta es

abarcar todas las practicas sociales, como la religión, el arte y la ciencia, pero no sólo las de aspecto

tradicional, sino que agrega las pnácticas como sociales cotidianas que se dan al calor de los

fenómenos políticos, económicos y sociales. Otro aporte de Tylor es no dar jerarquía -entre los

objetos materiales y los "espirituales" o intelectuales que componen la cultura, dejando atrás el

paradigma de la dicotomía cristiano-platónica de la división.cuerpo/alma.

Posteriormente el antropólogo Franz Boas acuño el término cultura para referirse a "un

conjunto diferenciado de.'costumbres, creencias e instituciónes socialel propios.de cada sociedad, '

de tal manera que para él 19.es que las distintas sociedades tengan diversos grados de cultura, sino. ,
que, más bien, las culturas son diferentes"2l. Sin embargo- la cultura no sólo se'entendía como

aquello material o como aquello que se manifestaba, sino como la abstracción de estas

manifestaciones en un conjunto que permiten diferenciar modos'de vida específicos2r.

Lá cultura se atribuye, como lo mencionamos, a toda sociedad y a:tbdas las sociedades, no es

ya un atributo de sociedades privilegiadas o superiores, sino un proceso por el que todas las

sociedades pasan a través de etapas.bien definidas, aunque a ritmos distintos, y esto da cabida a uri '

proceso por el que se puede adquirir los niveles de cultura: proceso de aculturación25.

La cultura es una dimensión que al estar en común a todas las soiedades se mueve a través de

una dimensión temporal, y es a través de las generaciones que se va preservando y transmitiendo,

tal como lo plantea Malinowski26 al proponerla como "herencia cultural" al conjunto de

institucionalizaciones que dan soluciones a los problemas sociales tanto primarias como las más

20 tbid, p. 4r.
2t lde^.
22 Campos Alcalá, Op. cit., p. 62.
23 lbid, p. 63.

'o Id"^.
25 Giménez, 2005, Op. cit., pp. 42,43.
26 tbid, p. 43.
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básicas y las derivadas, entendidas como aquellas propias del desenvolvimiento social que está más

allá de las necesidades básicas como la recreación y la superación intelectual, entre otras, etc.

Existe otro aporte que en la primera mitad el siglo XX en Estados Unidos se desarrolla y da

un nuevo giro a la cultura pues la propone una dimensión normativa para tratar el concepto, es

decir, "Ésta se definirá en adelante en términos de modelos, pautas, parámetros o esquemas de

comportami ento"21 . Las maneras de vivir son compartidas por todos los miembros de una sociedad,

por tanto deben reconsiderar las pautas de actuar cultural, pues son manifestaciones culturales:

"Es un sistema históricamente originado de esquemas de vida explícitos e implícitos que tiende

a ser compartido por todos los miembros de un grupo o por algunos de ellos específicamente

designados". En esta última definición el término "sistema" denota. el carácter estructurado y
configuracional de la cultura; el término "tiende" indica que ningun individuo se comporta

exactamente como lo prescribe el esquema; y la expresión "específicamente designados" señala

que dentro de un sistema cultural hay modelos o esquemas de comportamiento no comunes

sino propios y exclusivos de ciertas categorías de personas según diferencias de sexo, edad,

clase, prestigio, etcétera"2

La cultura concebida como "un sistema de valores característicos compartido por todos los

miembros d.el grupo social" es adquirió mediante el aprendizaje, no sólo de las in§tituciones

educativas, sino también de las prácticas cotidianas que son realizadas por los migmbros de la

sociedad de manera inconsciente y no planeada2e, a partir de modelos que son'socialmente

inculcados, según Ralph, nos dice Giménez, "una cultura es la configuració.n - de los

comportamientos apr-endidos y de sus resultados, cuyos elemeñtos componentes son compartidos y.

transmitidos por los miembros de una sociedad"l0. Es por medio del proceso de acultriraeión, que es

por el que el sujeto adquiere los modelos de acción para la vida cotidiana, que conforman la cultura

de su sociedad.

La corriente estructuralista establece reglaS que difieren de las nornas culturales que

.mencionamos arriba. Por ejemplo,. .L,evi-Strauss plantea dos nonnas de la cultura: están las.
prácticas inconscientes que se mantienen a través del tiempo y se establecen como pertenecientes a

todas las culturas y son rasgos que dan sentido al concepto abstracto de Cultura pues son

características distintivas dé la'condición humana; también tenemos las pautas de conducta que son

también inconscientes y son de diversas maneras. Por otro lado están las reglas de conducta, que en

su mayor parte son también inconscientes y se caracterizan por su enorne variedad y diversidad,

Son las que definen a cada grupo, la cultura particular que, sin embargo, no contrapone las nonnas

de la cultura universal, que todo humano tiene. Además de establecer categorías en la cultura, Levi-
Strauss introdujo el tratamiento de la cultura a través de los símbolos, que no son solamente algo

que va por encima de las relaciones sociales, o ajeno, sino una parte de la estructura social3l. La

concepción simbólica sera tratada más adelante en el apartado correspondiente.

27 lbid,p. M.
" ld"^.
'etbid,p.45.
'o ld"*.
3t lbid, pp. +7,18.

24

A.

.A





Como hemos ido mencionando, la cultura pertenece tanto al ámbito individual como al

colectivo, por lo tanto ésta no sólo problematiza a partir de aspectos biológicos y psicológicos sino

que también es determinada por aspectos sociales que surgen de la interacción cotidiana de sujetos

con otros sujetos, convifiéndose en la condición que permite la organización social pues se refiere

al "modo estandarizado en que se comportan los grupos" y si la cultura es entendida por las reglas,

tradiciones y pautas de conducta que rigen a la sociedad, se desvanece un brecha que mantenía

ajenos a los dos ámbitos: sociedad y cultura32.

Acerca de los aportes que la antropología y, en general, el acercamiento de las ciencias

sociales, Giménez menciona que:

"En el plano teórico su principal acierto radica en haber señalado desde el principio el carácter

ubicuo y "total" de la cultura, en oposición a las concepciones elitistas, restrictivas y
parcializantes. La cultura se encuentra en todas partes y lo abarca todo, desde los artefactos

materiales hasta las más refinadas elaboraciones intelectuales como la religión y el mito. Este

carácter totglizador de la cultura, que la hace coextensiva a la sociedad, tiene por fundamento

la dicotomía naturaleza/cultura, que constituye el punto de partida de la concepción

antropológica de la cual nos estamos ocupando. Y debe reconocerse que esta dicotomía -
metodológica y no real- fue un requisito indispensable para arrnar las primeras aficulaciones

' teóricas en el campo de la cultura. Sin embargo, paradójicamente, el acierto de esta concepción

"total" de !a cultura es también la fuente de su mayor limitación. Pese a una discusión
prolongada por varios decenios,.la antropología cultural clásica no ha sido capaz de definir un
nivel'es'pecífico de fenómenos suficientemente homogéneos que pudieran denominarse "hechos
culturales", capaces de contraponerse de algún modo a los hechos sociales. En la práctica, el
concept<i antropológico de cul¡¡rá ia funcionado subrepticiamente como sustituto ideológico
del concepto marxista de formación social. O, peor aún, como sinónimo de sociedades extra
occidentales simples, susceptibles de un análisis global. La definición tyloriana, en'particular,

' lejos de circunscribir un campo, lo ha ampliado "hasta el puhto de hacerlo coincidir con la
totalidad de la historia humana o, si se prefiere, con la totalidad de la historia de cada una de

las civili2aliones o de las sociedades, sin delimitación de espacio ni de tiempo y sin distinción

.. entre los diferentes niveles de la interacción humana"33.

^
. A ora que se ha podido establecer el primer acercamiento y tratamiento de la cultura por' parte de las ciengiá§ sociales, es menester exponer las bríticas y aportes que la concepción marxista
a\ ha hecho a lo establecido por antropólogos. Los marxistas entran en una concepción muy particular

ya que debido a su base léxica, les es imposible concebir la cultura de la manera que la hemos
¡¡ venido describiendo, y reducen su presencia como "una superficie lisa, sin fracturas ni desniveles de

A clape."3a.

En este punto me apresuraré a introducir una definición de cultura debido a que me parece

relevante la forma en la que rescata cuestiones propias del estudio antropológico nos permite
entender al cultura y un poco apartándonos de los elementos que posteriormente se le irán

32 Ibid, pp. 49, 50.
33 tbid, pp. 51, 52.
)' lbid, p. 53.
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agregando al concepto como las relaciones de poder o el tratamiento simbólico, entonces tenemos

que Alcalá Campos nos dice que para Ralph Linton:

"Una cultura es la configuración de la cultura aprendida y de los resultados de la conducta

cuyos elementos comparten y transmiten los miembros de una sociedad[...] una cultura,

viéndose en la necesidad de distinguir ala sociedades los individuos que la constituyen; la Idea

central de tal distinción es que la sociedad tiene primacía sobre los individuos, puesto que es la

que permite la sobrevivencia de la especie, teniendo a su vez una duración mucho más larga

que la de sus miembros en palabras más claras, e/ proceso biológico de la reproducción es

suficiente para conservar a un gn¡po, pero no lo es para preservar una sociedad, ya que ésta

continuamente está cambiando, pero conservando sus principios básicos originales"3s.

lJna vez que rescatamos los puntos principales de la tradición antropológica resulta

importante en este punto rescatar los aportes de la tradición marxista que desde su perspectiva

crítica logra encaminar el concepto de cultura con otras dimensiones de análisis social que las

perspectivas de la antropología habían descuidado y se habían centrado en otros elementos de

análisis. En cuanto a la tradición marxista, é§ta no se preocupó por dar un tratamiento específico a

la cultura, como lo había mencionado, por la incapacidad de incluirse dentro de las categorías del

análisis marxista, ya que no se concibe la cultura a partir de la homologación con el concepto de

ideología, sin embargo, el análisis de esta corriente no ha dejado fuera estos aspectos, a partir del

tratamiento de otros problemas, pero propiamente como "cultura" se podría decir que el análisis es

ajeno"3ó. Pues resulta que si se trata l4 cultura desde la perspectiva marxista, esta encaja tras la

categoización lnfraestructura-supraestructura en la ideología, como mencionamos, y se le llama

"instancia ideológico-cultural". Otra ca¡acterística de este análisis es gue su tratamiento se

encuentra siempre subordinado y se concibe como producto de problemas políticos o económicos,

no cuenta con una independencia como la que las ciencias sociales le atribuyeron.

A partir de Lenin podemos concebir la cultura como indisociable del contexto socio-político-
'económico 

en el que se desarrolla. Entienité a la cultura bajo la forma de homogenización general

de la cultura nacional en donde.existe una cultura dominante perteneciente a la burguesía;'que
-aspira al control; y por otra parte se tieiren.culturas dominadas propias de los modos de vida de las

clases bajas, como los trabajadores o los campesinos que se desempeñan bajo formas democráticas
' y sociálistas, encarnadas en el proletariado, Cómo se mencionó, bajo su perspectivá inárxista, Lenin

plantea que la cultura es determinada por otros factores estructurales de la sociedad y, a partir de

ahí, 'da cabida a una "la relación dominación/subordinación -como efecto de la lucha de clases"37.

Por tanto, desde la postura de los subordinados se reihaza la idea de la cultura nacional pues un

puilto vista socialista velara. por una cultura internacional. La cultura proletaria, la de los

dominados, debe ser entendida como un patrimonio, no sólo de lo logrado por los subordinados,

sino también por las clases burguesas capitalistas que han desarrollado herramientas que permiten al

proletariado defenderse contra la voracidad de una cultura dominante y que es dentro de la que se

encuentra inmersa aquella otra que busca su reivindicación38.

3t Co,r,pos Alcalá, Op. cit., p. 58.
3ó Giménez, 2005, Op. cit., pp. 55.
31 tbid, pp. 56, 57 .
38 rbid, p. 57.
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De acuerdo a las etapas en las que la revolución se encuentre. la cultura juega papeles

distintos, pues en una etapa pre-revolucionaria propone Lenin que se atienda al calor de los

problemas políticos, y en una etapa posrevolucionaria pasa a formar parte de la más grande

importancia, es prioridad. "En resumen: la concepción leninista de la cultura contrasta con el

positivismo y el relativismo cultural de los antropólogos, en la medida en que se inscribe en el

contexto abiertamente valorativo de un proyecto político y social"3e. Es notorio pues que la

perspectiva leninista se carga de diversas perspectivas valorativas que no son del todo imparciales

pues parte de un proyecto político social y económico de sociedad, y en su más alto objetivo pugna

por la abolición de la explotación del hombre por el hombre.

En otra perspectiva, marxista también, Antonio Gramsci plantea la cultura como un termino

que se debe tratar en conjunto con ideología, pues ambos plantean una cosmovisión social, "la

cultura no sería más que una visión del mundo interiorizada colectivamente [...] como una noÍna

práctica o "premisa teórica implícita" de toda actividad social" que se establece con el fin de buscar

la unificación. Para Gramsci es el instrumento que se emplea para desarrollar la "identidad colectiva

de los actores histórico-sociales", así pues, logrando el proyecto de unificación, los sujetos quedarán

a la disposición de identificarse con un colectivo, pues siendo como una ideología ésta "organiza a

las masas humanas, forman el terreno dentro del cual se mueven los hbmbres, adquieren conciencia

de su posición, luchan, etcétera'{0.

La ideologí a y la cultura son, entonces, instrumentos de la'clase hegemónica qu" Lur"u, u

través de mecanismos como la educación, unificar y despersonaliiar a los sujetos bajo formas

abstractas de órganización para lograr el consenso y la legitimación de un orden políticó y una

estructura de jerarquías sociales en donde el Estado domina a las demás clases. Sin embargo, las

culturas dominadas no son miradas por Gramsci de manera tan pesimistas, pues en ellas se

encu'entran formaé de producción y reproducción simbólicas que permiten a los sujetos compiender

la realidad política en la que se encuentran y les permite buscar formas de trascender las estruituras

establecidas por la cultura dominante. Esta nueya cultura sólo puede resultar de la fuqión orgánica

entre intelectuales y.pueblo a la luz de la filosofia de la.praxis. En.efegto, "la filosofia de la praxis

no tiende a mantener a los'simples'en su filosofia primitiva del sentido común, sino, al contrario, a

. -conducirlos hacia üna concepción superior de'la vida. Se afirma la .exigancia del contacto entre

intelectuales y simples, no para limitar la actividad científica y mantener la unidad al bajo nivel de

las masas sino para construir un bloque intelectual-moral que haga posible un progreso intelectual

de masas y no sólo para pocos gupos intelectuales"al.

Es importante resaltar la manera en que a partir de la postura gramsciana se puede ligar la

concepción de la cultura que hemos desarrollado a la concepción simbólica:

"Quizás pueda concluirse entonces que para Gramsci el orden de la ideología y de la cultura

engloba el conjunto de los significados socialmente codificados que, en cuanto tales,

3e lbid, p. 58.
to tbd,p.59.
11 tbid, pp. 61,62.
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constituyen una dimensión analítica de lo social que atraviesa, pe[nea y confiere sentido a la

totalidad de las prácticas sociales"a2.

Cultura e ideología concebida desde una perspectiva como una totalización, como se había ya

logrado desde las perspectivas antropológicas, permite que se pueda mover en el ámbito de lo

simbólico y la significación que se encentran en todas las prácticas sociales de los sujetos pues nos

dice Giménez que "Cultura es la manera en que los hombres viven y trabajan"as.

Los antropólogos se encuentran en la disyuntiva de que, si se concibe a la cultura como

conducta humana, entonces se convierte en objeto de estudio de la psicología y no de la
antropología, o, si se le concibe como abstracción de la conducta, entonces deja de existir como un

hecho de la realidad, quedando nuevamente la antropología sin un objeto de estudio concreto"44. Y
agregando los aportes de la perspectiva marxista la cultura como ideología da la pauta a tratar los

fenómenos sociales además de su expresión fisica y primaria, desde perspectivas abstractas en las

que se encuentran simbolizadar y ".igrifi"adas socialmente en los hechos: "La cultura ya no se

presenta como el "conjunto de todas las cosas, menos la naturaleza", sino en todo caso como una .

dimensión precisa de "todas las cosas", incluida la sociedad: la dimensión simbólica o de

significación.

Con la intención á" Uur"u, un "referente más homogéneo y específico al concepto ¿" crttu*,
sin abandonar la "concepción total" que la hacía coextendida a la sociedad" que le permitiera'

concebir a la cultura como parte de toda la sociedad pero distinta a ella. Se plantea que: "es po§ible

identificar un campo específico y relativamente homogéneo asignable a la cultura, si definimos a

ésta por referencia a los procesos'simbólicos de la sociedad" es decir, la concepción simbólica de la

culiura. Clifford, Geertz y Thompson son quienes introdujeron esta perspectiva para el estudio de la

cultura, qu'e también es llamada *concepción semiótica de la cultura" que propone que la cultura es:

"El conjunto de hechos simbólicos presentes 'en una-sociedad". O más precisamente como la

organización social del sentido como pautas de significa'ción "históricamente transmitidas y
encarnados en virtud de'las cuales los individuos.se comunican eirtie sí'y compartelrsus.
experiencias, concepciones'y creencias. Y si quisiérámos subrayar la referencia etimblógica a

su analogante principal, la agriculfura. habría que decir que la cpltura es la acción y el efecto :

de "cultivar" simbólicarnente la naturaleza interior y exterior'a la especie humanas haciéndola

fructificar en complejos sistemas de signos que organizan, modelan y confieren sentido a la
totalidad de las prácticas sociales"a5,

White define a la cultura como la clase de cosas que.dependen de simboliza.ou. !q simbólico

se refiere al "mundo de las representaciones sociales matenalizadas en formas sensibles"aT o formas

referentes a objetos, hechos, sucesos, actitudes y características. Es decir se refiere a todo en cuanto

puede tener un significado social "también los modos de comportamiento, prácticas sociales, usos y

o2 tbid, p. 63 .

t3ldem.
t' Cumpos Alcalá, Op. cit., p. 63.
asGirnénez, 2005, Op. cit., pp. 67, 68.
t6 Carnpo. Alcalá, Op. cit., p. 63.
o' Giménez, 2005, op. cit., p. 68.
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costumbres, vestido, alimentación, vivienda, objetos y artefactos,la organización del espacio y del

tiempo en ciclos festivos, etcétera. [...]", pues simbolizar significa darsentido a los hechos o cosas

asignando significados intangibles, y se refiere a una conducta exclusivamente humanao8.

Para Talcot Parsons también la cultura consiste "en sistemas de símbolos pautados u

ordenados qxe son objeto de la orientación de la acción. Componentes interiorizados por las

personalidades de actores individuales y pautas institucionalizadas de sistemas sociales'/e.

Lo simbólico recubre el vasto conjunto de los procesos sociales de significación y

comunicación y comunicación" Los conjuntos de procesos se pueden organizar de la siguiente

manera: La problemática de los códigos sociales; La problemática de la producción del sentido; La

problemática de la interpretación o del reconocimiento5o.

. "Hay dos maneras de tratar con los símbolos, una es establecer su relación con los seres

humanos (contexto somático), la cual se concibe como conducta humana y cae dentro del

campo de estudio de la psicologia: la otra es estudiando las relaciones entre los propios
'simbolizados con independencia de su relación con los organismos humanos (contexto

extrasomático), esto último es lo que se llama cultura y la ciencia que lo estudia culturología.

Hay que resaltar que tanto la culturología como la psicología comparten el objeto de estudio,

pero áifieren .en el contexto en que lo ubican. 'Con esta definición White pretende haber

superado la dicotomía anterior, pues abandona las abstracciones otorgándole un objeto real a la

antiopología pero al mismo tiempo distingue entre conducta y cultura, entre psicología y

ciéncia de !a cuftura"5l.

La. bultura se manifiesta. primero 'como creéncias, conceptos, émociones, en las relaciones

sociales y objetos: de tal manera que los simbolizaflos se consideran en un aspecto extrasomático,

pero esto es-distinto a afirmar Qúe los simbolizados sólo tienen lugar.fuera de los organismos

humanos. En segundo lugar, sostiene White que cualquier elemento cultural muestra dos aspectos:

subjetivo y objetivo. Pero esto depende nuevamente de si se le considera perteneciente.al contexto

.somático o extrasomáti.o"t'. Y podemos agregar que para Parsons los objetos culturales eran.

interpretados como "elementos simbólicos de la tradición eultural que el ego acepta como objetos

de una situación y no como elementos constitutivos de su personalidad, son pues, icleas o creencias,

símbolos expresivos o paltas de valor. A este sistema'de símbolos expres-ivos, que es mantenido

gracias a la interacción de una pluralidad de actores, es a lo que Parsons llama tradición cultural"53.

Lo simbólico es una parte constitutiva de las relaciones sociales, se encuentra en tódas y cada

una de las prácticas de la vida social. A diferencia de la perspectiva marxista no forma parte de la

superestructura, sino que es un elemento medular que atraviesa toda la estructura "ésta se encuentra

en todas tas las manifestaciones de la vida individual y colectiva". También tenemos que los

símbolos no cumplen sólo una función de símbolos, sino que incluye, también los usos que se

o8 Campos Alcalá, Op. cit., p. 63.
on lbid,p. 59.
50 Giménez, 2005, Op. cit., p. 69.
s' Campos Alcalá, Op. cit., pp. 63,64.
5' tbid, p. 64.
s3 Id"*.
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hacen de ellos para ser trasformadores.de la realidad, "Dicho de otro modo: el símbolo y por lo
tanto, la cultura, no es solamente un significado producido para ser descifrado como un "texto" sino

también un instrumento de intervención sobre el mundo y un dispositivo de poder"5a.

"Así también los sistemas simbólicos forman parte de la cultura en la medida en que son

constantemente utilizados como instrumento de ordenamiento de la conducta colectiva, esto es,

en la medida en que son absorbidos y iecreados por las prácticas sociales". En conclusión, los

sistemas simbólicos son al mismo tiempo representaciones ("modelos de") y orientaciones para

la acción ("modelos para"), según la expresión de Clifford Geertz"ss.

A pesar de lo anterior tenemos que la concepción simbólica no descafa del todo a la crítica

marxista, pues si se agrega el factor político a esta concepción se tiene que los símbolos, o la cultura

como este conjunto se vuelve un factor para intentar mantener el orden, son herramientas que

permiten al Estado detentar el poder y mantenerlo. Alcalá Campos al respecto nos menciona que:

stos se hallan, como cualquier"En cuanto a los sistemas de símbolos como acción expresiva éstos se hallan, como cua

acción, pautados o formados culturalmente, y como parte de la cultura presentan un aspecto

normativo que permite Juzgar los intereses y acciones, así como constituir los principios

ordenadores de los sistemas de símbolos expresivos. En el sistema de interacción cumplen una

función triple: coadyuvan a la comunicación entre las partes organizan el.proceso de

interacción a través de una regulación normativa, y sirven como objetos di¡ectos para la

gratificación de las disposiciones áe necesida'd relevante. Como podemos observar, estos dos

puntos de vista [...] no se difererician ampliamente. Es interesante prestar atención a que

ambos aceptan un Sistema de recompeñpa y castigo reconocimiento o repudio, gratificación o

. privación), que permite mantenei una uniformidad entre las aiciones de los.miembros de '

. :ulro",* 
sociedad"56.

Otro elemento a considerar de lo§ iistemas de símbolos es su coherencia que le permite ser

autónoma, a pesar de que sea una herramienta creada para el análisis de la sociedad desde una

dim'ensión específica que no remite a 'hechos concretos. Al tener tanta fuerza 
'de 

auto-

sustentabilidad, se puede cat'egorizar a la sociedad'p partir de la dimensión cultural que es a la que

estamos atendiendo aquí al referirnos a lo simbólico. Se puede dar una característica cultural a cada

sujeto, formando grupos como los de minorías culturales, culturas marginadas,.nos.dice Giménez,

por ejemplo; y'al aceptar esto se acepta la dicotomía expuesta por la perspectiva gramsciana, es

decir, que por estas culturas dominadas exista una cultura dominante.

Giménez, citando a Humberto Eco, dice que: "la semiosis es el resultado de la
humanización del mundo por parte de la cultura. Dentro de la cultura cualquier entidad se convierte

en un fenómeno semiótico y las leyes de la comunicación son las leyes de la cultura. Así, la cultura

puede estudiarse por completo desde un ángulo semiótico y a la vez la semiótica es una disciplina

que debe ocuparse de la totalidad de la vida social"t'. Es u partir de la semiótica que las distintas

so Giménez, 2005, Op. cit., p. 71.
s5 ldem.
t6 Cumpo. Alcalá, Op. cit., pp. 59,60.
57 Giménez, 2005, Op. cit.,pp.73,74.
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perspectivas logran un consenso para dar tratamiento científico a Ja cultura, es el símbolo el que

permite integrara a todas sin excluirlas.

Junto con Giménez creemos que es preciso aceptar la definición de cultura tomada de

Eunice Durham, ya que implica una perspectiva dinámica y se define como "el proceso de continua

producción, actualización y transformación de modelos simbólicos (en su doble acepción de

representación y de orientación para la acción) a través de la práctica individual y colectiva, en

contextos históricamente especíñcos y socialmente estructurados. De este modo hemos hecho

aterizar nuestra definición abstracta y categorial de la cultura (como repertorio de hechos

simbólicos contrapuesto a la naturalezay ala "no cultura")s8.

El problema que implica la transversalidad y totalidad de la cultura como aquello que

trastoca todos lo ámbitos de la realidad social es que para analizarla nos éncontramos en un mundo

bastante vasto y, por 1o tanto, debe entenderse de manera parcial, cuestión que no resulta tan

complicada debido a que en las sociedades modernas la división del trabajo sea encargado de

fraccionar la sociedad, y de esta condición es posible agarrarse para establecer análisis sociales y
culturales; O de una manera dinámica, en la que a partir de una división de expresiones simbólicas

de la cultura, en diferente grado, puedan ponerse enjuego. También puede hacerse partiendo de una

estratificación que manifieste las desigualdades sociales y por tanto implique relaciones de poder5e,

En ñn, quiero retomar a Luis Villoro que acuñando la idea de que la cultura es algo inherente

a todas las sociedades y lo coloca como un grado de desarróllo, casi como un desarrollo de

modernidad, pues menciona que: 'toda cultura es histórica, es decir, evoluciona y cambia a través

del tiempo, de tal manera que nci es posible descubrir, porque ,á.é*irt", algun atributo.oculto qtle

permita identificar una cultura como diferente a otra; todas las culturas son equivalentes (para

Villoro tal afirmación rompe 
"o, 

,rru idea cara a la modernidad: j hay formas de cultúra más

racionales que otras)"m. Además nos ofrece cuatro principios con los eu€, según su

conceptualización, la cultura debe cumplir en todos lados, y son los siguientes:

"En primér lugar, el de autonomía, es posible la recepción de creencias ajeriai, siempre y

cuando dichas creencias no sean impuestas por autoridad o por fascinación ciega, sino por una
' decisión libre y personal que permita su aceptación bajo justificaciones y razonamigntos dados

por la propia raz6i.En segundo lugar gl'de autenticidad, una cultura es auténtica cüando al se

manifiesta de manera consistente con los deseos, actitudes, creencias y propósitos de los

individuos que la componen, y es adecuada a las necesidades de la comunidad que la produce.

En tercer lugar está el principio de seruido, éste permite proyectar fines últimos que dan sentido

a la vida personal y colectiva, de tal manera que si una cultura es capaz de señalar fines y

establecer valores preferenciales. Entonces curnple su función conto tal Cuarto y último, el

principio de eficacia se refiere al uso de los medios que cada cultura debe poner en práctica

para garantizar el cumplimiento de los fines elegidos. A este principio también le llama

condición de racionalidad instrumental"6r.

sB lbid, p.75.
se lbid,pp.75,77.
uo Campos Alcalá, Op. cit., p. 60.
6t lbid,pp.6l ,62.
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5.1.2. La interiorización de la cultura.

La cultura, como hemos visto, es un proceso social, en el que se ponen en juego los aspectos

individuales, pero que no deja de tener un carácter externo al sujeto, pues desde su nacimiento hasta

su muerte se encuentra inmerso en un ambiente ya dado en el que a 1o largo de su vida se compone

en factor que determina el cambio, más no depende de su exclusiva existencia la vigencia de la

cultura, es por eso que se vuelve necesario entender la manera en que los sujetos vuelven propia la

cultura,la manera en que se interioriza. Se le llama a esta "la forma interioizada", al que le

pertenece al sujeto, para diferenciarla de "la forma objetivada de la cultura", perteneciente al ámbito

social, "o, en palabras de Pierre Bourdieu, entre "formas simbólicas" y estructuras mentales

interiorizadas, por un lado, y símbolos objetivados bajo forma de prácticas rituales y de objetos

cotidianos, religiosos, artísticos, etcétera, por otro"62.

Se establece una relación entre los símbolos que los sujetos interiorizan a partir de su

simbolización y la manera en que expresan estos símbolos en sus practicas, atendiendo la

perspectiva de los sujetos de la cultura, es decir su forma interiorizada, adoptamos el concepto de

Pierre Bourdieu: habitus, es decir, cultura actuada y vivida desde el punto de vista de los actores y

de sus practicas. En bonclusión: "la cultura realmente existente y operante es la cultura que pasa por

las experiencias sociales y lós "mundos de la vida" de los actores en interacción"63. Cabe *err"iona.
que la cultura objetivada suele ser más fácil de estudiar debido a sus que sus manifestaciónes

objetivas con las que se cuenta son más compleja, pues suelen establecerse como objetos .de la'

cultura a las instítuciones de bualquier índole creadas en sociédad. No obstante, existe una rel4ción

entre las formas'internalizadas y las objetivadas, pues las instituciones se vuelven en forjadoras de

cultura y de pautas que pueden ser internaliTadas, es decir, se conviertenen habitus, y por su pa¡té

el habitus es la mánifestación de la cultura que permite poner en comunión los fueros internos y

externo del sujeto y le permite desenvolverse en las instituci,ones sociales a partir de la asimilación'.

de los valor-es externos.

Las nocione s de habitus(teoría desarrollada por Pierre Boudieu aplicada 
", 

lu ,o"iolo gia), y

de representaciones sociales (teoiía'desarrollada por la psicología social por Serge Moscvici),

pueden ser homologables, nos menciona Giménez. No existe ninguna realidad objetiva por sí

mismo, se le concibe de determinada forma dependiendo del contexto en el que se hace y de sus

valores en boga. Es aquí donde cobra relevancia la cultura interiorizada, su capacidad de afectar a

la realidad objetiva: "así entendidas, las representaciones sociales no son un simple reflejo de la

realidad sino una organización significante de la misma que depende, a la vez, de circunstancias

contingentes y de factores más generales como el contexto social e ideológico, el lugar de los

actores sociales en la sociedad, la historia del individuo o del grupo y, en fin, los intereses en

juego"il. Las representaciones se componen tanto de elementos estructurantes, un núcleo, que

permiten la estabilidad de la cultura a pesar de la subjetividad que incluye la apropiación de la

u'Giméner, 2005, Op. cit., p. 80.
63lbtd, pp. 80,81 .
61 tbid,pp.83,83.
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cultura por el sujeto; de elementos flexibles que se manifiestan en los estereotipos que tienen la

función de adaptación. "En conclusión: las representaciones sociales son a la vez estables y
móviles, rígidas y elásticas. No responden a una filosofia del consenso y permiten explicar la

multiplicidad de tomas de posición individuales a partir de principios organizadores comunes"65.

Para diferencia las representaciones del individuo de las del colectivo, Vázquez nos

menciona al respecto que "Las representaciones individuales están ligadas a los estados de

consciencia individual, son casi instintivas; mientras que las representaciones colectivas manifiestan

un estado de ánimo compartido en un colectivo y se originan y transmiten en las relaciones

sociales, varían dependiendo de la sociedad que se escoja"66.

Al hablar de representaciones nos referimos a"construcciones sociocognocitivas" del sentido

común, no del analítico o especializado, que "pueden definirse como el conjunto de informaciones,

creencias, opiniones y actitudes a propósito de un objeto determinado. Entonces al referirnos a las

representaciones sociales nos queremos remitir una forma de conocer o ponerse en contacto con

información cotidiana que€s compafido en un colectivo "orientado a la pnictica, que contribuye al

construcción de una realidad común a un conjunto social" pero delimitado a un contexto social y
que sirve de referente para interpretar la realidad y como guía de comportamiento en sociedad.

Una representación consiste en dar valor'a cierta práctica social, no se encuentra al margen

de los juicios de valor "Las representaciones se inteiiorizan en cada sujeto dando pautas de

comportamiento en ei ámbito sociul y grupaf pero a la vez se objetivan cuando una representación

valorativa toma forma ein una institución social"67.

Lo simbólico necesita ser interpretado ál momento de la representación o interiorización, y la
interpretación que es la decodificación que de acuerdo a las categorías personales y parametros

adquiridos que hace el sujeto, trae implícita la óomprensión de la realidad objetiva, externa, que se

manifiesta a manera.de símbolos. Dicha interprétación implica un descarte arbitrario a partir de las

.calegoizacione-s que se han adquirif,g de la cultura externa para selecqioqar.las representaciones

más valiosas para §er inlerpretadas. Y deben ser comprendidas de la manera más objeta posible
intentando dejar de lado la empatía que se tenga por los símbolos seleccionados como relevantes,
esto se da bajo la lógica de un sistema que permite al indiviiluo explicar su realidad después de

haberla representadg, interpretado y comprendido.

"La interpretación de Ia cultura no debe entenderse como una operación arbitraria o meramente
intuitiva, apoyada quizás en el ingenio o en el sentido común del intérprete sino que requiere la
mediacióir de métodos analíticos objetivantes. [...] Tal es el caso de la semiótica, que en sus

diferentes versiones se ha convertido en instrumento auxiliar indispensable del análisis
cultural"ó8.

ut tbid, p. 84.
66 Várqu"r, Amancio (2010), "El concepto de ciudadanía en la democracia liberal y sus limites" en Cultura y
representaciones sociales. Un espacio para el diálogo transdiciplinario, Año 4, numero 8, I de rnarzo de 2010, México,
D.F.. pp. 140.141.
u' tbid,p. 142.
ut Ciméne2,2005, Op. cit., pp. 152.
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Con la categoría habitusnos podemos referir a una parte del proceso de socialización en la

que a través del cual el sujeto (donde se llega a introducir) interioriza las estructuras sociales y

éstas forman entonces parte de la expresión y al representar hacia el exterior, se habla de una

subjetivación de lo objetivado. El habitus identifica el carácter interno y motivado de la acción, de

la que se dice que lleva la impronta de la estructura social, pero que al mismo tiempo es

activamente creativo. En tanto "principio generativo de improvisaciones reguladas", el habirus

reactiva el sentido objetivado en las instituciones"6e.

Mediante la mención de habitus podemos recurrir a las estrategias, pues la cultura se va

generando como un proceso que sirve para la construcción de identidades. Dichas estrategias

pueden ir desde la asimilación, la adaptación, y hasta la negación, que llegue a desembocar en

luchas sociales, todo ante el proceso de interiorización en que se va generando el habitus". Pues

habría que agregar que "sistema subjetivo, pero no individual, de estructuras interiorizadas que son

esquemas de percepción, de concepción y de acción"7l.

Entonces, la cultura, a través del habitus, permite la acumulación de experiencias que se

pueden sistematizar para facilitar la actitud que se tiene las labores cotidianas del sujeto, la cultura

se refiere a todo lo que no es c¡eado por la naturáléza, a lo que el medio ambiente no le pudo

proporcionar al hombre, y que el sujeto debe crear. y transformar para Que le sea mejor su

supervivencia "la cultura permite aprender a aprender, [...] la cultura no es algo'extrínseco al

hombre; la cultura es constitutiva de la naturaleza d'el humano; no se puede hablar del hombre o de

la cultura por separado, como si una fuera contingerite y la otra parte necesaria, causa y efecto; son

en realidad una misma y sola cosa"72. Y se cumple 
"órr 

rrro de los principi<isde la cultuia que es dar

el carácter humano a los humanos o como Tapán menciona: "Lo principai que dístingue al hombre

de los animales es la cultura" 73.

. La cultura ayuda a que los fenómenos cotidianos no sean nuevos cada vez que se

manifiestan y que la maueft! eR que el sujeto reacciona ante ellos lo. sea con la misma ingenuidad

que'la vez original, hace que la reunión de eiperiqncia permita enfrentar de mejor manera las

problemáticas las problemáticas. "En un principio se tenía que estar contiru¡amente improvisando

todas las.acciones pórque, recordémoslo, todo era nupvo, mil veces se repetía algo y seguíá siendo

inédito y desconocido, pues no se contaba con una mente capaz de recordarlo; por ello no había

experiencia. Se creara a partir de ese primer acto un recipiente donde se reunirá y guardara dicha

experiencia, ilonde se recurrirá para hacer uso de ella, corno también para transmitirla de

generación en. generación"7a.

ue J"ffrey, Alexander (2001) "La subjetivación de la fuerza objetiva: el habitus", Revista laapalapa núrn. 50, enero-junio

México, UAM lztapalapa, p.53.

'o Chihú Amparán, Aquiles (2002), "lntroducción" en Chihú Amparán, Aquiles, Sociología de la identidad, México'

Pomia Ed., UAM-I, pp. I I,12.

'' Giméner, 2005, Op. cit.,p. 124.
72 Tapán. op. cit., p. 72.

'3 ld"*.
7a rbid, p. 13.
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La cultura juega un papel muy importante dentro de la cotidianeidad social. Podemos

entender como cultura: "al conjunto de valores, orientaciones, actitudes, expectativas, norrnas,

conductas y prácticas de un sistema social específico", que los sujetos toman como referentes para

delimitar sus practicas y orientaciones, que dan sentido a sus acciones, mediante un proceso en el
que se va interiorizando esta cultura. Es también "el conjunto de rasgos y características que

permiten a un determinado ser humano o gmpo establecer relaciones (con otros seres humanos,
animales, objetos, etcétera); esta relación implica una distancia subjetiva entre el sujeto y el objeto,
es decir, se trata de actuar, más que de ser actuado; de este complicado proceso resulta un
determinado capital cultural, que se encuentra soportado necesariamente en una estructura psíquica

[...]""."Esta puede ser una cultura objetivada, referente a todo el entorno y lo que en ella se

desarrolla, ajena (en parte) a la participación del individuo; y la cultura subjetivada, o interiorizada
que refiere a la manera en que el sujeto interioriza los valores de la cultura y estos rigen sus

creencias, pensamientos y sirve como base de sus conductas y acciones, esto es conocido como
habitus. ".76 

c

Si adaptamos estos nuevos elementos de la cultura interiorizada a la definición inicial de
Thompson y Geertz, podríamos definir que "la cultura es la organización social del sentido,
interiorizado por los sujetos (individuales o colectivos) y objetivado en formas simbólicas, todo ello
en contextos históricamente específicos y socialmente estructurados. Así definidá,'la cultura puede
ser abordada, ya sea como proceso (punto de vista diacrónico), ya sea como configuración presente
en un momento determinado (punto de vista sincrónico),,77.

La cultura interiorizada cumple con las siguientes funciones:

'J) Función cognitiva, en la medida en que constituyen el esquema de percepción a través del' cual los actores individuales y colectivos perciben, comprenden y explican la realidad. 1.. .l 2)
Función identificadora, f4 que las representaciones sociales definen en última instancia la
identidad social y permiten salvaguardar la especificidad de los grupos; [...]3) Iunción de
orientación, en cuanto que constituyen'guías potenciales de los comportamientos y de las
prácticas[.-.].las representacignes sociales definen ló qub e§ lícito, tolerable o inaceptable en uri
iontexto §ocial determinado; 4) Fuirción justificadora, en cuanto permite exptióar, justificar o

. legitimar a posteriori las tomas de posición y los comportamientos"T8. :

Además Montesinos agrega otras funciones a la cultura, ésta. además tiene que ser
transmitida, compartida y apiendida, y'"qio lo conforma como un agente de cohesión social
coincidiendo con Talcot Parsosns, quien hatía agregado ya que: "La priÁera se manifiesta pcirque
es una herencia o tradición social, la'cultura, pues, es una "pauta qu€ se puede abstraer de un
sistema social paficular y por ello puede ser difundida de un sistema social a otro. La segunda
porque se comparten sistemas de símbolos.. Y la última porque no forma pafe de la constitución
genética del individuo.

7s tbid,p.72.
76 Giménez, Gilberto (1998), Territorio, cultura e identidades, la región socio-cultura. Universidad de Colima, Colima, p.
I l0_
7'Ciménez, 2005, Op. cit., p. 85.
'" lbid, pp.85,86.
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Para ellos es necesario que dichas estructuras culturales, que sirven como cohesionadores

sociales, perduren en el tiempo. Pues admitir la cultura, implica que el sujeto se apegue a las

estructuras establecidas para él: "Por eso los papeles sociales que cada individuo juega en el

entramado social, representa una síntesis cognitiva en la reproducción de la vida cotidiana. La

identidad, por tanto, dota a los individuos de características culturales que les permite recocerse

como parte de un grupo o clase social y distinguir a los o/ros (la pertenencia o la otredad)"7e. Y

respecto a este punto menciona Pérez Ruiz:

"La construcción, reelaboración y reconstrucción de las identidades implica por lo tanto

procesos de adscripción y exclusión mediante los cuales los sujetos sociales crean, seleccionan,

desechan o ahrman marcas o rasgos de identiñcación que son reelaborados simbólicamente y

que les permiten aglutinarse como unidad en tomo a un proyecto determinado. Tal unidad, sin

. embargo, puede ser real o virfual, presente, pasada, futura o imaginaria, y se promueve en

función de que un grupo social se considere con derechos para identificare y actuar sobre un

universo de elementos culturales que considere propios y que le permita caracterizarse como

diferente a otros"Eo.

El habitus nos lleva a pensar que al interiorizarse, en nuestro caso, el colectivo mediante sus

valores, creencias y principios, que son compartidos y difundidos dentro de una sociedad, mediante

su cultura, llevará a que esto que ss ha subjetivado funcione entonces como un motor de la acción

del individuo, un motor y por tanto también por habitus nos referimos a la acción del sujeto, es

decir, entramos en relación dialéctica de la cual las nociones subjetivas en choque con las objetivas

del éntorno se veri manifestadas tras las acciones que el habitus genera en el individuo,

repercutiendo éstas en el entorno y no generando solamente cambios en la manera individual en que

cada sujeto es y se identifica. "Lós actos de solidariáad, de compasión e incluso los de amor se

analizan no como actos motivadc o voluntarios sino como el resultado predeterminado de

presiones externasia concordancia entre una.persona socialmente clasificada y las cosas o personas

socialmente clasificadas que se "ajustan" a ella está represdntada por todos los actos de cooptación,

simpatía, amistad o de amor que conducen á relaciones duraderas"8l. Cabe decir que a diferencia de

cómo.Jeffrey lo indica, el habittts no genera condiciones predestinadas, frente a'las'que el sujeto

social no pueda voluntariamente deCidir sus acciones, creo que vale la pena matizar el asunto, pues

si bien, el sujeto es un sujeto que se encuentra en un entorno social dado, la manera en que

reacciona.y se ocupa de él si depeirde'én gran medida de su voluirtad, pu'es a través de habitus se

generan conductas con que se creen propicias para actuar en determinada situación y los actos de

solidaridad no viene siendo algo determinado por las' condiciones 'externas al sujeto. Estas

peculiaridades. que son las má's humanas del género humano, no resultan ser expresiones

edificantes del yo independiente, sino estrategias medrante las cuales el habitus crea vínculos con

un otro, el cual a fin de cuentas no hace más que representarse a si mismo"82.

7e Montesinos, Rafael (2002), "La construcción de la identidad masculina" en Chihú Amparán, Aquiles, Sociología de la

identidad, México, Pomia Ed., UAM-I, p, 159.
t0 Pére, Ruiz, Maya Lorena (1992), "La identidad co-o objeto de estudio", en Méndez y Mercado, Leticia lrene, 1

Seminario Sobre identidad, México, D.F., UNAM, p.65.

'' Jeffrey, op. cit.
82 Id"*.
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La cultura interiorizada forma por una parte, una percepción de la realidad, permite la

comunicación entre individuos, es la base para las identidades grupales y establece las pautas y

nornas de comportamiento expresadas en actitudes que se auto justifican, todo esto conforma una

entidad estratégica de acción. La cultura es vital a los grupos y a los individuos pues se convierte en

la directriz de su actuar social además la identidad, "concebida como la dimensión subjetiva de los

actores sociales" se relaciona con la cultura, como la medida e comparación de la cual se parte para

establecer una categorizaciln social que establezca una diferencia entre "nosotros" y "los otros", la

no cultura significa una nula categorización social que implicaría que el sujeto desapareciera ante su

incapacidad de identificarse y formar grupos. Recalcando la importancia de la cultura en la
dinámica social, dice Giménez que: "la cultura no sólo está socialmente condicionada sino que

constituye también un factor condicionante que influye profundamente sobre las dimensiones

económica, política y demografica de cada sociedad"83, además de que "la cultura define las

finalidades, nornas y viilores que ordenan la organización, de la producción y del consumo"84, a

partir del habitus. 
o

Giménez, citando a Parsons, rescata un fragmento en el que también pretende resaltar la relevancia

que tiene la cultura en la dinámica social y dice que:

"La energía y.los recursos materiales condicionan la acqión, pero la cultura Ia controla y

orienta'?. Por eso mismo una pieza esencial para la comprensión de los determinantes de Jos

comportami'entos y prácticas sociales. Por sus funciones de elaboración de un sentido común,

deconstrucción de la identidad social y p.or las anticipaciones y expectativas que genera, la

cultura está en'ia mísma raíz de las prácticas sociales. La cultura especifica a una colectividad

delimitando s.u óapacidad creadora e innovadora, su facultad de adaptación y su voluntad de

intervenir lobre sl misma y sobre su entorno. Hace existir una colectividad, constituye su

memoria, contriluye a forjar la cohesión de sus actoies y legitima o deslegitima sus

acciones"85.

t.a.:. Cultura y su.relación con Ia identidad y la memoria colectiva.

Una de las funciones que cumplen las representaciones sociales o habitusde la cultura interiorizada

es la referente a la identidad, simbolizar a la sociedad significa que se simbolice el inismo'sujeto y

sea representado, al igual que cualquier objeto o práctica, de una manera que'está determinada por

la cultura.'Así a través de la representación se ponen de manifiestas las características identitarias

del sujeto, y a partir de éstas se puede hacer categorías sociales que le permitan identificar ios

grupos a los que, a partir de la semejanza, busque identiñcarse e integrarse; y los que por'sus

diferencias busque no integrarse. La diferencia es de suma importancia ya que al establecer las

diferencias con los grupos a los que no se identifica el sujeto, se van reafirmando los rasgos

identitarios para que los sujetos individuales y los colectivos lleguen a establecer la categoría de los

"otros" en contraposición a "nosotros" que permite poner límites a los grupos de identificación,

además por esta función de las representaciones, nos dice Giménez, es que se puede ligar a otra

t3 Giménez, 2005, Op. cit., pp. 85,86.
8a lbid, p. 87 .

8t ld"^.
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función de la cultura: "Por eso la cultura es también "la diferencia", y una de sus funciones básicas

es la de clasificar, catalogar, calegonzar,denominar, nombrar, distribuir y ordenar la realidad desde

el punto de vista de un "nosotros" relativamente homogéneo que se contrapone a "los otros". En

efecto, "la identidad social se define y se afirma en la diferencia". Entre identidad y alteridad existe

una relación de presuposición recíproca. Ego sólo es definible por oposición a alter, y las fronteras

de un "nosotros" se delimitan"86.

Los presupuestos fundamentales en el estudio de la identidad social son: la consciencia de

identidad es un atributo del individuo; el proceso de producción de esta consciencia es social; esta

consciencia se basa en significaciones sociales de rasgos individuales y colectivos; las

significaciones sociales de estos rasgos no es una emanación de los rasgos sino un proceso de

construcción de sentido en el cual no todos paficipamos en términos de igualdad". Se genera un

sentido de pertenencia al grupo, como lo mencion'amos arriba, por compartir cualidades que ponen

en comunión a los miembros, como el lenguaje, la religión, el lugar de origen, la lucha en común

y/o por compartir el mismo sistema de valores morales y sociales, gdemás de profesar las mismas

ideas y manifestar las mismas conductas. Esta identidad es construida además de por el proceso de

socialización, también por el de aculturación87.

Gilberto Giménez propone que la .identidad colectiva es la pgrcepción de sí mismo
(entiéndase del grupo) como un conjunto de sujetos que comparten ideas afines y deciden

integrarse, formándose una idea de "nosotios" y que'es único, por tanto es distinto de "1os otros",

las diferencias se establece pafiendo de laS.características comunes y compartidas al interior del

grupo a que siente.pertenencia, estas características no son más que simbolizaciones cargadas de

una valoráción positiva, y compartida, .af,emás de cóntar con una metnoria colectiva: dichos

caracteres,.Tlcas y rasgos derivan, por lo general, de la interionzaciín selectiva ¡ distintiva de

determinados'repertorios culturales por partejde los actores sociales. "Para que sea posible la

entrada a la cultura se requiere de otro con el cual se pueda uno identificar; se trata de otro como

semejante, como perteneciendo al mismo géneró y a la misma especie; de otro que cubra más allá
de las necesidades biológicas del. recién nacido. Que iq inscriba las huellas significantes, y será a

partir de ese momento que aparecerá la diferencia; diGrbncia que resulta de lo que hay entre la
presencia y ausencia de la madre nutricia. Así mismo es necesario un molde donde serán vaciados

el alma y el ser del sujeto. Ese molde ha sido creado además con sedimentos de noitalgias, deseos,

.insatisfacciones, etcétera, es decir aquello que como diferencia permite separar: arriba-abajo,

ausencia-presencia, naturaleza-cultura, o sea pares significantes que posibilitan a un trozo de carne

inscribirse como hijo en un mundo significante, momento que podrá o no permitir que se apropie de

una realidad"S8. Con lo anterior citado, podernos ver como la cultura requiere al igual que la
identidad de la alteridad para poder crearse y recrearse.

La identidad es un fenómeno simbólico. La manera en que se representan e interiorizan
ciertos valores elegidos después de ser categorizados por el sujeto, se refiere al proceso de

formación de una identidad, implica definirse a sí mismo y poner en juego esta definición en un

86 tbid,p. 89.
8' Hill-onn, Karl-Heinz, (2005), Diccionario enciclopédico de sociología,Alianz4 España, p. 459.
88 Tapán, op. cit., p. 75.
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grupo, y se reaflñna en la media en que es aceptada por los demás miembros.del grupo, por lo que

nos dice Giménez que la identidad no es solo el resultado de las representaciones sino que , al entrar

en juego con los demás sujetos, la identidad se convierte en objeto de representaciones también.

Las características que permiten reafirman las diferencias a las personas a partir de una

categorización social van en niveles de relevancia, pues Giménez plantea como los más decisivos

los rasgos relacionados con el origen, después sugiere los relativos al lenguaje, la región, los estilos

de vida, los de comportamiento, etc., sobre todo si se trata de culturas ya establecidas y fuertemente

aceptadas.

La relación entre cultura e identidad es muy importante, pues son procesos que se van creando y
recreando a la par, apoyándose uno del otro. Es necesario aclarar que identidad no es equivalente a

cultura a pesar de su gran interrelación entre ambas. Algunos elementos de la'cultura sirven como

referentes de identificación para las identidades sociales e individuales, como aglutinadores, pero

dichos elementos no son adoptados de manera rígida por el sujeto, son adaptados a las condiciones

sociales que tiene que enfrentar como individuo y como parte de un colectivo. "Esta perspectiva

permite ubicar la identidad también en una dimensión política en la medida en que los grupos

establecen entre sí vínculos de identidad social como parte de una estrategia de control sobre sus

recursos y sus condiciones de reproducción social", Así como las identidades se establece también

como estrategias. Al respecto de la relación entre cultura e identidad Montesinos menciona:

"La identidad se circunscribe en la especihcidad de cada sociedad" en'el conjunto de códigos
que permiten el intercambio material y simbóJico entre sus miembros. Alúde,por lo tanto a un
fenómeno mucho más complejo: a.'la cultura. Esto nos permite pensár.ep distintos'tipos de

identidades para cada sujeto, de acuerdo a los distintos niveles de cuitura, tales como los '
niveles locales, nacionales, éhricos,'partidarios, etc. "La cultura expres€ la forma que

adquieren las intbracciones sociales en un periodo determinado, de tal mahera que el cambio
cultural se manifiesta a partir dé nuevas conductas en la interacción social diferenciadas
claramente de conductas anterioies.[...] la identidad representa la materialización de la
culfura"89. : . ..

Entonces resulta conveniente estudiar la historia de cada colectivo, grupo o sociedad para

poder ir encoritrando los momentos en que los sujetos han ido adaptando sus recursos y referentes
culturales para hacer frente a las situaciones de la mejor manera, y como de cada situación
recuperan elementos que le pueden servir para reforzar su identidad, y por consecuencia la cohesión
del colectivoeo.

En la dinámica social las identidades se insertan a través de una continua lucha por la
reafirmación de la igualdad y la diferencia que permite reafirmar los grupos dentro de la sociedad, y
se convierte en una lucha simbólica por defender ciertos símbolos del pasado o del presente que

permita a los grupos definirse y mantener la homologación de sus integrantes, y de alguna manera

dicha lucha se convierte en una lucha política en cuanto algún grupo logra posicionarse en los
niveles de poder que tienen la capacidad de difundir su cultura (cultura propia), y esta pasa a

8'Montcsinos, Op. cit.. p. 160,161.
'u Pérez Ruiz, Op. cit, p. 63.
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considerarse como la cultura dominante, que busca la homogenización de la identidad en un nivel.
administrativo superior al del grupo, o como dice Gilberto Giménez: "En este último caso, el

objetivo de la lucha no es tanto reconquistar una identidad negada o sofocada sino reapropiarse del

poder de construir y evaluar autónomamente la propia identidad"el.

Como mencionamos, la identidad no sólo depende de una categorización que permita hacer

énfasis en los contrastes y las diferencias para así establecer la afinidad o el rechazo a ciertos

grupos, sino que en un siguiente paso, la filiación hacia los grupos se debe a una valoración que se

hace de las categorías creadas de las representaciones. En un segundo momento, después de que a

partir de los valore se ha elegido un grupo, y éstos son reafirmados tras la aceptación colectiva, los

valores que definen a un gupo serán los que se defenderán en las luchas culturales de las que recién

hemos hablado, retomando los at:ortes de la concepción gramsciana, podemos habar de que lo que

se defiende en este caso es la ideología. La identidad colectiva, llega a tener gran importancia en el

sujeto ya que su identidad personal queda determinada por la que adquiere en el colectivo, se logra

un reforzamiento en cuanto la dos se vuelven compatibles; es así, por la fi¡erza que cobran las

identidades colectivas que debido a eso son ensalzadas por los colectivos para que éstas se vuelvan

en las directrices de la vida de los sujetos pertenecientes y puedan responder y ayudar a la
consolidación de un proyecto político ideológico determinado, creando estereotipos que

'dependiendo de la categorización de cada sujeto serán elementos de atracción o repulsión. Las

valoraciones pueden llevar a que si un sujeto pefenece a un grupo estereotipado como negativo sea

llevado a sentir un tipo de dominación y subordinación, sin embargo este factor se puede convertir

en un elemento de unión que permita relacionar a personas con el mismo sentimiento (Giménez,
'. 2005: 93,94).

La identidad iocial debe situarse en un contexto espacial y. temporal, pues respond" u ,nu l

construcción histórica de cada grupo y se enquentra en un proceso de aprensión y reprensión . 
j

permanente para dar abonocer y hacer pública la autenticidad qtre profiere, y que según Giménez se

. .hace visible en las celebraciones de los grupos, en una expresión.culturale2.

. Al ser un fenómeno creado a partir de la dimensión temporal de la sociedad, de su historia, la

- identidad remite a la memoria y a las tradiciones, como mecanismos y expresiones derivados de la

.cultura y que ayudan a preservar a eita misma. Aquiles Chihú hace alusión a la importancia que

tienen las tradiciones y la dimensión temporal en los territorios diciendo que: "Los territorios
ancestrales son lugares en donde enraiza la memoria colectiva y constituye un referente simbólico

de la identidad social"e3.

"La reproducción cultural se hace posible en función del uso, la organización y el control que se

ejerce sobre el tiempo y el espacio social; está articulada a la memoria colectiva, a los imaginarios
sociales y a las identificaciones históricamente constituidas"ea.

'' Giménez, 2005, Op. cit., p. 93.
e2 lbid,pp.94,95.
nr Chihú, op. cit., p. 13,14.
eo Portul, María Ana, coordinadora (2001), Vivir la Diversidad. Identidades y cultura en dos contextos urbanos de México,
México, Conacyt, p. 17.
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Los referentes simbólicos colectivos a los que se ha hecho alusión (como por ejemplo el

territorio y la cultura) son de gran importancia en el proceso de construcción de identidades, pues es

a partir de ellos que el sujeto se forma una imagen de si frente a los demás que son distintos y
resulta de mayor importancia el terreno pues es ahí donde las identidades son arraigadases.

Las representaciones de "nosotros" y "aquellos", señaladas arriba en lo referente al actor

social, comienzan con el principio de diferenciación, en segunda instancia, al tomar conciencia de

las diferencias y formando así parámetros de identidad para con los similares, se forma un principio

de identidad y cooperación para con quienes se identifica el individuo. Estas características de las

representaciones que dan sustento a la identidad no son, como se mencionó arriba, algo dado y
finito, y que con el constante cambio al que se encuentran sometidos en el ambiente, es importante
que tengan permanencia en el tiempo, y de esta manera el proceso de identidad es un proceso de

constante adaptación, se forma un lazo entre los factores ocurridos en el pasado, que se mantienen

en el presente y pueden perdurar para el futuro, para lo cual nos puede ayudar la noción de memoria

colectiva para poder ligar todos aquellos factores que forman parte de las representaciones que dan

sustenta a la identidad. La memoria colectiva segun Hallbacks, citado por Giménez, es "una

reconstrucción simbólica del pasado para conectarlo con el presente para proyectarlo con el

futuro"e|, como Giménez, Váliéndose de a contrastación de tiempos define la memoria colectiva:
"La memoria puede definirse. brevemente como la'ideación del pasado, en contraposición a la
conciencia -ideación del presente- y a la imaginación prospeótiva o utópica -ideación del futuro, del

porvenir"97.

De acuerdo con Giménez la memoria coléóiiva no es una facultad sino una representabión,

se forma del conjunto de representaciones de los iujetos que forman parte del grupo que comparten

acerca de los mismos símbolos y se articula en conjunto para dar valor al pasado potencialmente

creadore8. Conserva la importancia del antes-ahorá-mañana como perspectiva de la vida grupal,

como memoria histórica que sirve de guía a la acción política y como representación colectiva que

pgrmite organizar.el conjunto de las re.lacignes sociales en la consciencia.{e..lqs hombres. Nos

remite, no obqtante, a'pregqntarnos sobre la necesidad individual y social de esta comunidad de

esta continuidad entre el pasado, el presente y el futuro. Y nos obliga así mismo a cuestionarnos

acerca de la 'objetividad' dp esahistoria; de los procesos de reinierpretación e idealización a que

está sujeta y acerca de la necesidad, o no, de que exista una cierta memoria, cierto inconsciente

colectivo que permita y avale, como código de referencia, la posibilidad de fundar una nueva

identidad, o la reconstrucción de la propia con base en ello.

La ideación se refiere al papel activo de la memoria, en tanto que no se queda en la función

de registrar el pasado, sino que acerca de pasado se dedica a seleccionar, reconstruir y transfigurar,
es visible cuando a veces se tiene la idea de que los tiempos pasados fueron mejores. Así la

es ldem.
e6ci-én.r, Gilberto (1992) "la identidad social o el retorno al sujeto en sociologia", Versión, ntim. 2, abril, México, UAM
Xochimilco, p. 192.
e7 Giménez, 2005, Op. cit., p. 95.
e8 Gi-én"r, Gilberto (2009) "Memoria, relatos e identidades urbanas", Versión, núm. 23, abril, México, UAM
Xochinrilco, p. 198.
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memoria también construye. Este carácter activo constructivo de la memoria se manifiesta.en el
presente a partir de los intereses materiales y simbólicos con los que en el tiempo actual se cuentan.

Los recuerdos nunca son objetivos, responden a la selección de lo que resulta importante para el
presente: "Dicho de otro modo: no se puede recordar ni narrar una acción o una escena del pasado

sino desde una determinada perspectiva o punto de vista impuestos por la situación presente".
Además de la relación que se guarda con el presente, la memoria se relaciona con el futuro, es decir,
con la ideación el porvenir, se establece una relación entre ambos tiempos ya que en el tiempo
pasado se gestan las pautas del destino posible y deseado en el futuro, en donde el presente se

vuelve un tiempo que pone enjuego toda esta línea pues es en donde se pude poner en acción los
legados y las prospectivas.

El fenómeno de la memoria funciona casi de manera similar para sujetos que para grupos o
sociedades, lo que mayormente determina si es individual o colectiva depende del portador. La
memoria del sujeto se constituye por una combinaciórr de factores que van desde las vivencias, el
recuerdo, y las factores externos como la información que obtiene de los medios de comunicación,
sin embargo, la memoria colectiva necesita un sustento espacial, entre otros, para volverse sólida,
por lo demás no existe un solo modelo que defina la memoria colectiva absoluta, al igual que en los
individuos se debe a la diversidad de identidades; existen memorias colectivas tanto sociedades y
grupos existen. La memoria colectiva se transmite de génbración en generación pero se refiere a lo
que como eolectivo se ha vivido y no queda ajena a los. sujetos como la menioria histórica. La
memoria colectiva se vuelve propia y real para los sujetos pertenecientes a un.grupo, no ábstractaee.
La memoria colectiva es una memoria de grupo, coirsiruida por el grupo, se construye, nos dice
Giménez retomando a Fossaert, "en y por el discurso sócial común, en el seno de redes sobre todo
primarias, pero también secundarias, de sociabilidad, que dan origen a la proliferación de'grupos o
de colectividades concretas fuertemente auto identificadas y conscientes de su relativa estabilidad a
través del tiempo. Tanto el discurso de la identidad como el de los orígenes - registrado en la
memoria colectiva- son modalidades del discurso social común, cuyas raíces fiñcan en las redes de
sociabilidad"tm.

'"La trlemoria de una colectividad. no guarda la.realidad ,rri.-u, sino la experiencia que
sobre esta reálidad han tenido los sujetos involucrados [...] La memoria colectiva e individual, no
registra, construye"l0'1, nbs dice María Ana Portal, y ésta.debe-diferenciarse la historia en sí, pues es .

'una forma particular de hacer historia: " es una forma creaiiva -no necesariamente cronológica- en
que los grupos sociales ordenan su experiencia, la recuerdan y la transmiten, siendo la tradición oral
la via para hacerld, rg :s incoherente y azarosa; tiene un sentido cultural y está entrelazada con
territorios específicos"'02, y dependiendo de la diferencias en las historias de cada lugar es que se
tienen distintos tipos de ciudadanía y de identidad. Mediante la transferencia de historias u""r"u d"
lo que "somos" o que "fuimos" es cómo se transmite la memoria y la historia colectivas, y todo se
sintetiza por medió'del territorio. Sin embargo dicho referente y deterrninante de la identidad
comienza a perder su ponderación debido a cambios en su interior como el crecimiento de la
población, la acogida de migrantes, el cambio a una vida de corte urbano y la reciente de las

lA

.a

A.

,\

A

A

At

A

A

.-t

A

o'9iménez, 
1998, Op, cir., p. 99.

''u Gi¡nénez, 2005. Op. cir., p. l0-0,
ror Porral, op. cit., p. ig.
"'' ldetn-
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tecnologías. Lo anterior no solo modifica el paisaje urbano sino que también tiene una importante

injerencia en las formas de actuar sobre el territorio, formas de construir ciudadanía, así como la

posibilidad de generar políticas publicas que tenga una incidencia positiva en las colectividades.

"Mediante la memoria colectiva se van formando como tradiciones. Tradición como "reelaboración

del pasado desde el presente en función de un proyecto político-ideológico-cultural que tiende sus

horizontes hacia el futuro"lO3. Alcalá Campos menciona acerca de la importancia de la transmisión

de la cultura por medio de las tradiciones que: "La simbolización es lo que se manifiesta en las

tradiciones, éstas preservan y transmiten los simbolizados de una cultura, es en este sentido que la

simbolización necesita de la tradición para su preservación"r04.

La transmisión de la cultura a través de las generaciones por medio de una tradición tiene

relevancia en cuanto a que constituye un medio para que las pautas de conductas se compartan y se

welvan colectivas, y se vuelve una necesidad ya que si la experiencia logra que cada suceso deje

de ser nuevo y cree garametros de acción en el sujeto, la tradición conforma un conjunto de

recuerdos que se transmiten y permiten que, a pesar de que la experiencia no sea personal, se tengan

pautas de acción ante cierto suceso, a partir de lo que los demás han vivido y han dejado registroro5,

o como menciona Gadamer, citado por Alcalá Campos, que la tradición es fundamentadora de

costumbres, pues ambas expresiones son distintas. En la tradición "hay una conciencia de lo que se

quiere conservar" mientras que en 1a costumbre la conciencia que se tiene ya no está irresente y se

reproduce a partir de hábitos mecanizados sin que el que los lleve a cabo, de cuenta de ello.

Por eso las costumbres, cuando necesitan justificarse, requieren de la tradi'cibn, de la

conciencia de su actuar. Además las costumbres pueden ser algo individual, a diferéncia de

1o que ocürre con la tradición. En este sentido, la relación entre costumbre y tradición no.es

simétrica,.ya que si bien todas las tradiciones involucran costumbres no todas están

incorporádas a tradiciones.

' Cañ"'l'ambrén es conveniente distinguir a l'a tradición de lo que es una institución. Esta última la

podemos considerar como aquello que ha r¡¿o ss1¿bl.eci{o y adoptado por una comunidad

porque así le. conviene. En estg'sentido, las instituciones pueden ser.tantó'gubernamentales

como no gubernamentales. Es decir, organizaciones sociales que luchan por los intereses de la

socipda{, pero también pueden.ser cosas heredasa través de generaciones"lffi. 
.

En el caso de las instituciones nos referimos a la forma más fisica a la que llegan las

tradiciones y tiene como objetivos lograr "lá tohesión al inducir en los miembros un sentido de

pertenencia, de identificación con la comunidad de acuerdo con las tradiciones y no por una

reglamentación"I07. Pero en general no podemos hablar de cultura si'rémitirnos a la tracción,

independientemente de que esté o no institucionalizada, son éstas la base de la culturalos.

to3 Yázquez, op. cit., p. 142.

'* Campos Alcalá, Op. cit., pp. 65, 66.
tos tbid,pp.67,68.
to6 lbid,p.69.
to7 ldem.
to8 lbid, p. 70.
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La memoria colectiva y la individual se encuentran en constante contacto, la memoria

colectiva es el apoyo e la memoria individual, se construye a partir de ella, y no es de extrañarse,

debido a la fortaleza con la que cuenta, la memoria individual desde su inicio se encuentra ya

inmersa en una memoria colectiva.

Las formas de objetivar la memoria colectiva se reflejan en expresiones de distinta índole, a

partir de varios factores de lo que se puede anclar y con los que se puede manifestar. Atendiendo a

la dimensión temporal de la memoria colectiva, es quizá la manera más visible de reflejar el bagaje

cultural de un colectivo que se transmite de generación en generación de diversas formas, y algunas

de las más tangibles son las tradiciones y ritos. "La alusión al rito y a la fiesta nos permite señalar

otro modo de objetivación de la memoria colectiva: su "incorporación" inconsciente, en forma de

hexis (n componente del habitus. según Bourdieu) en los gestos corporales organizados y

presbritos por el rito, como ocurre en las ceremonias sagradas, en las coreografias y en las danzas.

Además de la forma temporal, existen áun"ru, territoriales de objetivar la memoria

colectiva, como nos lo indica Gilberto Giménez:

"Es tan imperiosa esta necesidad de organización espacial de la memoria colectiva, que en

situaciones de desarraigo, exilio o pérdida de la propia territorialidad, los grupos humanos

inventan un espacio imaginario totalmente simbólico para anclar altí sus recuerdos, como ha

ocurrido en el caso de los Cruzados y su "Tierra Santa", o en el de los judíos y su "Tierra de

Sión". Toda colonia extranjera comienza intentando recrear en la tierra de exilio la patria

abandonada, ya sea bautizando los accidentes geográficos con nombres metropolitanos, ya sea

cor4pendiando su patria.en el pequeño espacio de una casa, que entonces se convierte en el

nuevo centro mnemónico que reemplaza al que ha sido afectado por el traumatismo del viaje

t...].ta memoria colectiva no puode existir mas que recreando materialmente centros de

continuidad y cóniervación social" l0e.

. Una forma de objetivación de la memoiia colectiva y de la cultúra son las instituciones, que

represent4n.la culminación en una manera fisca y tangible que condensa las prácticas, t¡adiciones y
valores cülturales de un colectivo a 'través del tiempo y busba una manera de hacerse valer.
legalmente. Es una combinación de las dos dimensiones, puesto que síntetizan un devenir histórico

en un espacié fisico, además e que responde a la historia de cierto lugar, todo eito a partir de las

representaciones que el tiempo y el espacio tienen para una cultura. "Agregamos junto con Gilberto

Giménez que: "Para comprender esto hay que tener presente que las instituciones no son "cosas" ni

artefactos inertes sino configuraciones sociales durables, jerarquizádas y relativamente

especializadas en cuanto a su función, que se constituyen-como tales en virtud de una dimensión

simbólica que las define en lo esencial. Esto significa que toda institución puede ser concebida

también como materialización de ciertas representaciones sociales que incluyen siempre, como

componentes, una tradición o una memoria colectiva. Las instituciones del Estado regidas por el

principio de la división de poderes, por ejemplo, no sólo encaman una ideología anti absolutista del

pasado sino también toda una historia de luchas entre intereses y poderes en estado de

sedimentación"l lo.

roe Girnénez, 2005, Op. cit., p, 103.
tto ldem.
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La memoria colectiva debe ser incluida dentro del proceso de representaciones sociales, pues

se refiere a aspectos culturales pasados, simbolizados, y son objetivados, además de en las

celebraciones, en el espacio y en las instituciones, en las redes sociales de apoyo y en las

instituciones, a través de estos canales se manifiestan los signihcados de las representaciones

interiorizadas de la cultura,. a nivel colectivo. Las redes sociales se fortalecen de, y ayudan a

fortalecer, la memoria colectiva, es necesario apuntar la importancia de esta manera de

organización, ya que si bien los anclajes más fáciles que puede hacer la memoria colectiva es sobre

el territorio y el tiempo, pero las redes sociales se mueven en un plano distinto que cohesiona a los

grupos de una manera en que permiten que las personas sigan unidas a pesar de que pueda llegar a

faltar el refuerzo espacial o temporal. Constituye una dimensión transversal, que se va construyendo

con la misma interacción de los sujetos y puede estar apoyada en refuerzos temporales y espaciales,

sin embargo puede prescindir dé ellos, incluso de las instituciones. Se diferencia de la dimensión

temporal, como vertical, y de la espacial, como horizontal; ésta se manifiesta trasversalmente

operando sobre ambas dimensiones pero sin pefenecer a ninguna de ellas.

"La memoria álectiva se encuentra materializada en las instituciones sociales, en el espacio-

tiempo de la comunidad y, en estrecha relación con éste, en la gestualidad festiva y ritual. Existen

instituciones, espacios, tiernpos y gestos de la memo¡u::l11. Es necesario, como dice Giménez,

contemplar que en estos fenómenos multidimensionales, todos los factores forman una sola parte'y

deben contemplarse las interacciones que de estos se desprenden y la manera en que se refuerzan

unos a otros, pues todO'aVuda. a formas representaciones simbólicas que desembocan en una

identidad defrnida de u1'd*po."Estos factores que inciden en el desarrollo.de la vida de los

habitantes son de tres tipg§: el origen histórico y la conciencia que el grupo tiene de e§e origen; la

consolidación de derechos sociales; y el uso del espacio público y.la posibilidad de significarlo y

construirlo en referente identiiario"l 12.

Cada grupo forma su mémoria colectiva, y en la lógica de la lucha de clases propuesta por la'

corriente marxiqta, el grupo dominante, el de la burguesía manifiesta su.memoria colectiva en la

historia oficial y en las institucionei'del Estado, sobre todo las referentes al derecho,' a la.

administración, la economía y las de la policía. Esta forma de cultura objetivada es el reflejo de la

cultura que se posiciona por encima de las demás e intenta posióionmse como la única, e'intenta

disolver las demás culturas dominadas que se objetivaban en formas de organización informales,

sindicales, colectivas no institucionalizadas y en la praxis política, para cada estrato social la cultura

como memoria colectiva se objetiva de distintas maneras. Acerca de las maneras en que objetiva la

cultura como memoria en cada clase social nos dice Giménez:

"La memoria oficial es la memoria de la clase dominante que se organiza bajo la cobertura y

gestión del Estado. En efecto, a partir de las revoluciones burguesas, el Estado ha asumido la

formidable tarea de organizar y controlar el conjunto de la memoria social, definiendo

selectivamente lo que merece recordarse y lo que debe pensarse acerca del pasado. A este fin

se ha encaminado una serie de intervenciones escalonadas a lo. largo de la historia, como la

"' lbid,pp. lo4, lo5.
l12 Ciménez, Gilberto (1996), Territorio ¡t cultura, Universidad de Colima, Colima, p' 3'
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unificación de la lengua nacional (todos deben escuchar el mismo discurso), la imposición de

un calendario oficial de hestas cívicas, el monopolio de la investigación histórica, la selección

de las figuras ilustres y de los héroes del panteón nacional, la distribución de monumentos y

estatuas conmemorativas en el espacio urbano y, en fin, el control de los manuales escolares de

historia.

Esta gigantesca empresa de organización y control ha implicado también la represión de los

contenidos no asimilables ni recuperables de la memoria popular, mediante procedimientos

como la imposición del silencio y del olvido, la cancelación de fechas recordatorias de

levantamientos populares, o la destrucción pura y simple -o al menos la desfiguración

deliberada- de los "centros mnemónicos" del pueblo. La historia de la destrucción, sustitución

y posterior folklorización de los centros ceremoniales indígenas constituye un ejemplo

paradigmático de esta forma de represión. Pero hay otros muchos, como éste, partieularmente

significativo: en 1871 la burguesía parisiense manda edificar en Montmarhe, esto es, sobre la

colina más elevada de París, una gran basílica rococó -el Sacré Coeur- "en expiación por los

crímenes de la comuna". Frente a este formidable intento de anexión del pasado, las clases

populares intentan mantener o liberar su memoria de mil maneras, oponiendo otros relatos, otra

épica, otros cantos, otros espacios, otras hestas, otras efemérides y otros nombres a los

impuestos por las clases dominantes o por el poder estatal"l13.

A partir de lo anterior se desprende una categcirización de la memoria colectiva que nos

ofrece tres niveles: memoria oñcial, memoria histórica y memoria popular. Estas categorías se

ponen enjuego en las sociedades en las que, a partir dé las categorías del análisis marxista, persiste

la lucha de clases por el poder político, pues la lucha de clases se trasladara a ámbito cultural, que

como mencionamos \o gozade autonomía desde esta perspectiva'.."La última tesis relativa al tema

que nos ocupa puede formularse de esta manera: 'del inismo modo que.la identidad social, la

memoria colectiva es.objeto y motivo de una enconada lucha de clases en el plano simbólico.¡,Se

trata de un aspecto particular de la lucha ideológica: aQuél que se refiere'a la apropiación del

pasado. Desde este'punto de vista emerge una contraposición entre memoria oficial y memoria
, ,, lt4popurar

La memoria colectiva corresponde por definición a un grupo; ,i., e*bargo no se queda eri la

suma de memorias individuales, además corresponde al entramado de relaciones en un contexto
' 

específico, a un escenario. Por tanto las formas de objetivar la cultüra responde al contexto'del''
grupo y sus formas de relacionarse, dentro de cada categoría de la cultura y de la forma en que se

asimile la memoria se puede tener diferentes formas de objetivación, por ejemplo, es común de las

sociedades en donde se desarrolla la memoria popular, en los estratos sociales que se encuentran

poseedores de una cultura dominada, que la cultura se base en las tradiciones más que en las

instituciones y la tradición oral es una manifestación común, ésta implica un "predominio de la

objetivación espacial, iconográfica, ritual y gestual de la memoia",la cultura queda depositada en

portadores de la memoria que pueden ser ancianos que narran sus historias, trovadores o cronistas

que hacen que las tradiciones y la memoria se mantenga de boca en boca y de generación en

generación. Las formas en que se manifiesta la cultura es a través de leyendas, de cuentos, refranes,

poemas y cantos que no necesitan plasmarse sino ser aprendidos de memoria, apoyándose en

rr3 Giméne2,2005, Op. cit.,pp. 108, 109.
ll4 Girr,én"r, 2005 Op. cit., p. 108.
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sistemas que ayuden a la memorización, como pueden ser versificaciones simples o melodías

conocidas: "De aquí la enorme importancia de los dispositivos mnemotécnicos en esta forma de

cultura, como los gestos rítmicamente balanceados, el formulismo estereotipado, el paralelismo de

los grupos rítmicos en los relatos y poemas, la preferencia casi universal del octosílabo como

métrica de los cantos narrativos (por su correspondencia natural con el ritmo de la respiración), a lo

que pueden añadirse los "estribillos" o ritornelos, el "cante" y "descante", Y, €fl fin, las. asonancias y

consonancias de los cantos populares"ll5.

Así podemos notar que más que referirse a un estilo, estas formas de apoyo para la

transmisión e la memoria colectiva responden a prácticas que facilitan la memorización. Por otra

parte tenemos la tradición escrita, ésta es por demás conocida, debido a que las sociedades, en su

mayoría, han dejado de ser arcaicas y la complejizaciórr de las ciudades y sus sociedades han

llevado a que la tradición escrita sea privilegiada pues cuenta con mayor facilidad para sü difusión:

"Aquí predominan fundamentalmente las formas institucionales, monumentales, audiovisuales,

archivísticas y literarias de objetivación de la memoria, todo ello dentro de un espacio generalmente

urbano". Una de las maneras más importantes de la difusión se refiere a la escolarizactón y en otro

punto también cobra relevancia el papel de los medios de comunicación. Las formas de transmisión

de la cultura, tanto a tradición oral y escrita se van volviendo híbridas en las sociedades complejas

en relación con sus zonas de influencia como las zonas metropolitanas y por tanto.lo que puede

"Como en la actualidad ya no existen sociedades tradicionales aisladas, en virtud de la

multiplicación de los medios de comunicación, de la escolarización masiva y de la consiguiente

' bbpresencia' de todas las culturas, tampoco .'puede existir una tradición s¡¿1l 'rpqra" no
' contaminada por el impreso o la escritura. Por eso algunos investigadores prefieren hablar de

"esfera de oralidad" cuando se refieren a los grupos tradicionales actualmente existentes 'tl16.

Existe otro fenómeno cultural que resulia interesante explorar un poco, nos referimos al

olvido colectivo, que forma una parte contrariá a la memoria colectiva pues con ésa'última nos
'referíamos a la manera en que.rlri'cblectivo se apropia del pasado, con el olvido colectivo'¡os
referimos a la manera en que un colectivo rechaza su pasado y decide no apropiarlo, olvidarlo.

Giménéz explica que.dicho fenómeno pasa por tres razones: "porque se abandonan los "centros

mnemónicos" institucionales, espaciales'y temporales de origen por emigración o por exilio; porque

éstos fueron totalmente borrados o deitruidos por vía de represión violenta en el curso de luchas

pasadas por la identidad y la memoria; o porque fue alterada con el tiempo, por efecto del proceso

de transformación social, la estructura originaria del grupo que permitía esa concertación o "diálogo
plural" de memorias parciales entrecruzadas en que consiste la memoria colectiva"llT.

tts tbid,p. ro7.
\16 tbid,p. ro9.
t'7 tbid,p. l05
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5.1.4. La dinámica cultural en la sociedad.

Hemos trato la cultura a partir de la ideación del pasado, es decir, la memoria colectiva y

rescatamos lo relevante que para la acción presente constituye como eso que perrnanece, sin

embargo, es necesario rescatar la imaginación como esa ideación utópica del futuro; ambas

perspectivas temporales deben ser consideradas y apoyadas entre sí para entrar en la dinámica

cultural, dentro de la sociedad que desemboca en las oportunidades y manifestaciones de cambio.

Giménez de igual manera da importancia a ambas representaciones de la cultura a partir de dos

tiempos distintos: "la cultura puede ser vista, por un lado, como herencia, tradición y persistencia

("prisión de larga duración", decía Braudel), y, por otro, como desviación, innovación y
metamorfosis permanente" t I 8.

Ambas concepciones temporales colaboran para el cambio que puede darse en el pasado, el

cambio lo podemos entender de una manera muy simple de acuerdo con lo que propone Gilberto

Giménez: "implica la transformación de un estado de cosas, es decir, el tránsito de una estado de

cosas inicial a otro sucesivo, an un periodo de tiempo determinado y mediante la acción de un

agente"ll9.

Re§résando a nuestro tema, los cambios culturales, vistos desde la perspectiva simbólica, se

refiere a los cambios de significado§ y de los significantes de los símbolos en los que se apoyan

ciertas representaciones. Es menester atender que tipos de cambio suceden, si son centrales o

periféricós, estructurales o particulares; también debe contemplarse se llevan a cabo en el corto,

mediano o'largo plazo. Pero en lo que se refiere al cambio de significados de representaciones

sociales, tenemos una tipología délls tipos dé cambios propuesta por Gilbertó Giménez, en donde

el cambio se puede dar por: innovación o invención cuando no se presenta problemas se refiere a la

invención de nuevas creencias filosóficas, religiosas, científicas o artísticas; por extraversión

cultural que se refiere a cuando un grupo se apropia de elementos de otra cultura para adaptarlos a

la propia; por transferencia de significados que se refiere a cuando se traslada el sentido de una

práctica, o cualquier otro qímbolo, a otra; por fabricacióu Ce. autenticidad cuando se pretende

preservár lapureza original de una identidad como sistema dé defensa ante la vulnerabilidad que se

tenga hacia-el exterior, hacia otras-identidades que resulten amenazantes, es decir, regresar a las

raíces para .reafirmarse como grupo, y la autoridad del grupo; por producción de identidades

primordiales" que al igual que la anterior tiene un carácter e retroceso, pero hacia ciertos valores de

grupos que dan sentido a la autenticidad buscada; y por último tenemos la referente a la
modernización cultural que se refiere a un proceso de largo plazo de adaptación ante los cambios

culturales inevitables a la modernizaciónde las sociedades.

Con modernización nos referimos a un proceso de cambio de largo plazo a nivel global, que

ha sido entendida como el cambio de las sociedades tradicionales a las sociedades complejas

basados en el capitalismo y los modos de vida urbano, y junto consigo trae desarrollando en

paralelo procesos de urbanización e industrialización, y en el campo político son concebidos los

procesos de ciudadanización y democratización. Es un fenómeno multidimensional que no se

"8 tbid,p. l13.
tte lbid,p. ll4.
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cumple en su conjunto forzosamente. Se refiere. a una etapa de maduracion que toda sociedad debe

alcanzar tarde o temprano a distintos ritmos y tiempos, a expensas de los riesgos que el entorno

social y natural y los modos de vida tradicionales tengan de quedar subsumidos. "Su motor

principal sería la diferenciación estructural". En lo referente la cultura, la modernización cultural,

el cambio de una cultura tradicional a una cultura moderna refiere a la disolución de culturas

tradicionales y sus identidades que se caracteizan por su vinculación a la comunidad local, a el

apoyo social comunitario, altamente religiosas y fincadas en las tradiciones y la memoria colectiva;

a la par que se da la construcción de nuevas culturas con sus identidades, propias de modos de vida

urbanos, caracterizadas por su desvinculación con lo local, con una complejidad de relaciones

sociales basadas en e individualismo, con una composición social plural y fragmentada, además ser

culturas altamente laicas.

Muy a pesar de lo que las teorías políticas y sociológicas, entre otras, nos han dicho, la

cultura tradicional y la moderna no se encuentran del todo polarizadas. Tanto en sociedades que se

resisten a la modernización o en aquellas que han logrado transitar, en ambas se conservan

elementos tanto de cultura moderna como de cultura tradicional, son modos de vida que conviven y

se entremezclan creando una cultura híbrida.

Con lo anterior nos referimós' a las manifestaciones exteriorizadas, compafidas y

objetivadas de la cultura, pero qué pasa con las formas interiori2adas, cómo se da y se explica el

cambio en las representaciones sociales, en el habitus. Por ejemplo,'nos dice Giménez que la

psicología responde que los cambios ié deben a la falta de adaptación de las representaciones a los

cambios sociales y externos al indiüdub, cuando dejan de ser funcionales lo referentes simbólicos

hacia la realidad. Desde la sociología la se dice que el habitus cambia cuándo las pautas de acción

generadas por la interiorización de los valores de la cultura dejan de operar en relación a su

entorno como lo hacían inicialmente, es la capacidad de adaptación al entomo lo que determina el

cambio en el habitus y las representaciones sociales.

Sin.embargo para Pierre Bourdieu existe ur¡a.dificultad en el cambio y adaptac!ó.n.de los

cambios culturales, debidq a la coriplejidad de las sociedades modernas en los que no iesulta tan

facil dar un cambio cultural a nivel objetivo ni subjetivo pues la diferenciación de los campos de

acción Social (et político económico ,. social y cultural), hace que las o6jetivaciones hechas

mantengan en algún otro campo anqlajes que detengan el cambio de referentes culturales, es decir,

qub en una institución como cultura objetivada pueda quizá ya no responder a la realidad cultural,

peio el cambio necesario para dejar de dar un valor a esa institución se puede ver frenado debido a

que la función política que cumple en determinado momento puede ser relevante.

Otro tipo de cambio puede surgir desde la perspectiva marxista en la cultura y se debe a un

caábio de relaciones políticas en cuanto a que el posicionamiento de una cultura específica como

cultura dominante pretenda establecerse como la única cultura con fines de homologación a través

de los aparatos educativos, y bajo esta acción las culturas dominadas busquen su defensa a través

de la adaptación a nuevos fenómenos propios de la modernización como lo cambios tecnológicos

que en un punto sirven como herramienta de comunicación y defensa que permita una adaptación

al cambio por parte de esas culturas que se ven forzadas a desaparecer.
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La desigualdad cultural proviene de la desigualdad de clases que se ftnca, a su vez, en la

desigualdad de poder. El poder tiene dos funciones: como agente dominador y como director.

Debido a esto para el Estado como portador del poder político, la cultura se vuelve un objetivo de

las luchas políticas, para conservarlo o para obtenerlo y arrebatarlo, pues se convierte la dimensión

política de la cultura en una herramienta de imposición de la cultura propia para que sea la cultura

universal.

La dinámica cultural, con lo que hemos expuesto, se refiere al cambio y a las formas en que

dentro de un ámbito social se mueve cumpliendo varios fines y afectando diversos sectores, sin

embargo, la globalización introduce mas complejidades a la dinámica con la noción de

mercantilización de la cultura. Genera un tipo de cultura que no responde a la dicotomía de

dominados y dominantes, ni a los niveles locales regionales o nacionales, sino que las abarca a

todas estas categonzaciones, es la cultura de masas. Lo que se propone esta cultura de masas es

superar las diferencias, no eliminarlas sino ponerlas en conjunta interacción, y dotarlas de un valor

de cambio para que puedan circular en una dinámica de mercado global, logrando que dichas

diferencias arraigadas dejen de ser motivo de disputas. Se les da un valor de uso y de cambio, como

a cualquier mercancía. Lo anterior es posible gracias a las nuevas tecnologías que petmiten la

comunicación y el intercambio de culturas entre diversos puntos dél'globo. El valor de la cultura

queda subsumido al de una dinámica económica que tiende a la producción serial de las

manifestaciones culturales que antes se daban a conocer como particulares y locales. Este fenómeno

responde a la complej ización de la dinámica de vida urbana que,'cómo mencionamos arriba, tiende

a las desvinculación de lo comunidad local y la acción comunitaria, y por ende el apoyo solidario,

propio de las sociedades tradicionales. Edgar Morin, citado por Giáénez,"defÍte desde esiá punto

de vista a la cultura de masas como "la cultura del individuo privado en la sociedad burguésa tecno-

industrial moderna". Además agrega que "los vectores de esta forma de cultura no se limitan a los

miss-media de los comunicólogos sino comprenden también la escolarización masiva, los'canales

masivos de "participaciórt política", las organizaciones masivas de la práctica religiosa y los'modos

masivos de modelación y uso del espacio fisicp y territorial- El resultado global fle l4 "aculturación
de masa" es la tendencia a la "progresiva integración.en un úriiao sistema de todas las realidades

socioculturales existentes, sean éstas de carácter macro o micro"l20.

No sería ocioso agregar el caso de las migraciones ante.este panorama del recrudecimiento de

las condiciones de la modernidad y que implica que en los espacios fisicos se genere un fenómenos

de diversidad cultural bajo una lógica como la de la cultura de masas que n da importancia capital a

dichas diferencias que implica la convivencia de muchas formas de cultura que a su manera, cada

una, desarrolla formas de identidad colectiva para hacer frente a las culturas dominantes impuestas

en un nuevo entorno, como el caso de las migraciones periféricas a los centros urbanos l2l.

Ante los movimientos de reivindicación social y cultura de los últimos años, pensando en

movimientos que vienen desde el levantamiento del EZLN hasta el reclamo por las formas de

autodeterminación como con la policía autónoma en Guerrero, o el caso de Cherán en Michoacán,

'2ociméner, 2005, Op. cit., pp. 129, l3l.
t2t Yá.quez, op. cit., p. 146.
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viene a bien las medidas que, entonces, el Estado, en nuestro caso el mexicano, ha tomado en

cuanto a "promover, proteger y adoptar las medidas, legislativas y administrativas con el propósito

de salvaguardar los derechos de las minorías étnicas que tiende a resquebrajar la concepción

monocultural propia del liberalismo"l22. Aunque dichas medidas aun son escuetas cabe mencionar

que existe una brecha por la que se pueden vislumbrar nuevas alternativas a la sociedad de masas'

Cabe hacer una reflexión final acerca de la cultura tras este desarrollo que hemos hecho

acerca de ella, para lo cual me parece relevante rescatar la síntesis y entonamiento que el propio

Gilberto Giménez r ealiza:

"De lo dicho hasta aquí se puede concluir que la cultura, considerada como hecho simbólico, se

define como una configuración especíñca de reglas, nornas y signihcados sociales

constitutivos de identidades y alteridades, objetivados en forma de instituciones o de artefactos,

incorporados en forma de representaciones sociales o de habitus, conservados y reconstruidos a

través del tiempo en forma de nlemoria colectiva, dinamizados por la estructura de clases y las

'relaciones de poder, y actualizados en forma de prácticas simbólicas puntuales. Pero la cultura

así entendida, ¿cómo se relaciona con la sociedad?"t21 .

Y que él mismo responde de la siguiente manera:

"La respuesta puede inferirse de esta definición de Greimas que concentra en su brevedad

todos los elementos hasta aquí desglosados por nosotros: la cultura no es más que la sociedad

r¡lisma considerada como significación. Lo que puede parafrasearse de este modo: la cultura es

la sociedad considerada como .estructura de sentido, como significidado o semiosis, como

representación, síhbolo, teatralización,'metáfora o glosa de sí misma. Es aquella dimensión de

la sociedad por la que ésta se expresa o se "muestra" a si misma en forma de rasgos distintivos,

- .de sistema de difeiencias o de singularidades formales"l2a.

Con esto nos referimos a que la cultura es una.categoría de análisis que sirve pararealir.ax

estudios sociales a partir de una dimensión que se mañifiesta en ciertas acciones, actitudes o

expresiones. No hay una defiirición general de culturar.el tratamiento que déseemos y la postur? que

tomemos dependen de la investigación a realizar. Pero la cultura se encuentra de alguna u otra

manera y medida en todo§ fos aspectos de la sociedadpero que sin embargo no es manifiesta, busba

encontrar aspectos que se estén en todos los ámbitos de la realidad social, es decir en la realidad que'

tenga que ver con las relaciones sociales ettre individuos. La cultura puede abarcar á toda la

sociedad, sin embargo la sociedad es más que símbolos culturales. A pesar de ello la cultura como

dimensión de lo simbólico permite dar una explicación particular de la sociedad que se diferencia

de las explicaciones políticas (basadas en las relaciones de poder), de las económicas (básada en las

relaciones de consumo) y de las relaciones sociales (basadas en las relaciones manifiestas entre

individuos). Sin embargo, con la última dimensión, la social', es con la que guarda una relación más

estrecha, en la que no se termina de diferenciar ni de identificar'

122 tbid,p. 147.
r23 Giménez, 2005 op. cit., p. 132.
t'o ld"*.
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En la dimensión cultural es necesario integrar las demás dimensiones, en la medida en que se

relacionen con los aspectos culturales que se traten en cada investigación, no está demás el

recordatorio de Gilberto Giménez: No olvidemos que la cultura es sólo una dimensión analítica de

la sociedad, y qué si bien consiste en procesos y estructuras de significado socialmente establecidos,

ello ocurre siempre dentro de contextos históricamente específicos y socialmente estructurados que

comportan,-por definición un determinado sistema de distribución del poder. La cultura no es sólo

un conjunto de códigos y "textos" sociales susceptibles de ser descifrados y "leídos" sino también

actor de poder e instrumento de intervención sobre la realidad que requieren ser explicados. En

otras palabras: la cultura se da siempre dentro de un marco de coerción y de conflicto, dentro del

cual la estructura simbólica funciona frecuentemente como máscara de la represión y del control
. ,,,125

socrat

En el análisis social corresponde a una categoría que integra a un análisis de las demás

categorías de análisis de la sociedad, es un "un ámbito pre-interpretado por los actores sociales

previamente a cualquier procedimiento de observación científica" que se compone de tres etapas de

un procedimiento interpretativo :

"La piimera fase es la del análisis histórico-social, cuya finalidad es la reconstrucción de las

condiciones de producción, circulación y recepción de las formas simbólicas. Estas

condiciones contextuales están constituidas por los siguientes elementos que representan otros

tantos niveles de análisis: el escenario espaciotemporal, el campo de interacción, las

instituciones sogiales, la estructura social y los medios técnicos de transmisión o difusión. Esta

fase. subraya la importancia decisiva del contexto social - cualquiera sea su escala o amplitud-

para. tód-o análisis social y, sobre todo, para el. análisis hermenéutico de la cultura, ya que

ñirrcioira como operador de sentido. En efecto, en el ámbito de la cultura nada tiene sentido

fuera de su contexto de producción y recepción.. c

La segunda fase es la del análisis formal que estudia la estructura interna de las formas

simbólicás en virtud de la cual éstas soi capaces de representar y simbolizar [...] .

La tercera fase 
'cbmprende la interpretación y reinterpreiación que, si bien requiere.del apoyo

de las dos fases precedentes, constituye una operación diferente [...].La interpretación se

propone fundamentalmente reconstruir la dimensión referencial de las formas simbólicas (qué .

es lo que se representa y lo que se dice u""i"u ie lo representado), apoyándlse en los

. resultados de los dos momentos analíticos precedentes"l26. 
.

El análisis cultural es relevante en cuanto se permite reinterpretar lo ya interpretado bajo las

demás categorías de análisis de la sociedad. Sin embargo, los parametrós y criterios para determinar

lo que es cultura y lo que no lo es siguen siendo arbitrarios y respectivos a cada sociedad, pero debe

tenerse cuidado para no cometer errores al designar lo que es cultura, tal como Habermas, según

Giménez, se percato al decir: "No se puede llamar cultura indiscriminadamente y en el mismo

sentido a todo lo históricamente producido por el hombre, hasta el punto de decir que el

125 lbid,p. 143.
126 lbid,pp. 145,146.
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canibalismo, |a tortura y el racismo son hechos tan culturales como el pacifismo, la solidaridad

A humana y la música de Beethoven"l2T.
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5.2. Territorio.

5.2.1. ¿Qué es el lugar y el territorio?

En tiempos de la globalización resulta complejo estudiar y hacer relevante para cualquier estudio al

territorio, pues la globalización se caracteriza por la creciente desterritorializacion, sin embargo, no

se debe perder de vista que lo importante del territorio se remite a una'valoración y apropiación del

espacio fisico, como, se desarrollará adelante, y, es decir, es importante en tanto que representa una

"zona de refugio, medio de subsistencia, fuente de productos y de recursos económicos, como área

geopolíticamente estratégica, como circunscripción político-administrativa, como belleza natural,

como objeto de apego afectivo, como tierra natal, como espacio de inscripción de un pasado

histórico o de una memoria colectiva, como símbolo de una identidad socio territorial, etc."l28. "El

concepto de territorio o territorialidad es relevante para encuadrar adecuadamente los fenómenos

del arraigo, del apego y del sentido de pertenencia socio-territorial, así como también la movilidad,

los de las migraciones internacionales hasta los de la globali zaci6n"t2e -

A pesar de los continuos cambios a los que la globalización ha sometido a los territorios, su

vigencia como agentes fundamentales de todo desarrollo social es evidente "Los territorios siguen

siento actores económicos y políticos importantes y siguen funcionando como espacios

estratégicos como soportes privilegiados de la actividad simbólica y cbmo lugares de inscripción de

las de las "expresiones culturales ", p€Se a la presión homologante.de la globalización.

Se puede definir al territorio de la manera más rígida, pára e4pezár con la definición,

posteriormente se le añadiran elementos para formar una definición más'completa : el territorio es "
cúalquier extensión de la superficib terrestre habitada por grupos hutrranos" pero si a estadefiniciód

simple se le agrega a noción de espació, nos dice Giménez que puede entenderse el territorio como

"un espacio apropiado y valorizado- ,i*bóli"u y o instrumentalmente: por los grupos hum'arios"i30.

El lugar entendido .o.o.unu combinación de dimensiones, incluidos los contenidos que las

generan y organizan a partir de puntos imaginarios, se concibe aquí como la materia prima del

territorio, o más piécisamente como la materia real preexisJente a todo conbcimiento y a toda

practica. El lugar es una entidad anterior al territorio, del lugar, mediante la apropiación valorativa

se forma el.territorio, es un espacio de potencialidad para formar territorios en la medida en que se

desarrollan actividades.humanas y redes sociales dentro de dicho espacio. De mánera natural al

desarrollo de las relaciones sociales y al establecimiento humano en un lugar, se van desarrollando

formas de orgarnzación y por tanto estructuras para esta organización, estableciendo mando y

sistematizando sus formas de operación, es decir, surgen relaciones de poder. "Se entiende por

territorio el espacio apropiado por un grupo social para asegurar su reproducción y la satisfacción

r28 Giménez, 1996, Op. cit., p. l.
'2'Ciménez, Gilberto (2007c), "Territorio, paisaje y apego socio territorial" en.Gilberto Giménez, Estudios sobre la

cultura y las identidades sociales, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/lTESO, pp. 149-174.

r30 Ci*éner, Gilberto (2007b), "Territorio, cultura e identidades. La región sociocultural" en Gilberto Giménez, Estudios

sobre la cultura y las identidades sociales, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/lTESO, p. I 18.
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de sus necesidades vitales que pueden ser materiales o simbólicas [...]"r31. Además, como parte de

la organización por parte del poder establecido, se establecen las fronteras dentro de las cuales

estará comprendido el lugar de apropiación y de organización. (Se establecen las fronteras). Para

Gilberto Giménez existen tres elementos que hacer que un lugar se convierta en un territorio: "la

apropiación de un espacio, el poder y la frontera"l32.

"La producción de territorios por parte del poder puede ser mediante mallas, nudos y trazo§

de redes"l33, que son mecanismos mediante los cuales el poder puede establecer un control sobre el

territorio. "El sistema de mallas, nudos y redes, jerarquicamente organizados- que constituye el

sistema territorial- permite, en su conjunto, asegurar el control, sobre todo lo que puede ser

distribuido, asignado o poseído dentro de determinado territorio; imponer uno o varios ordenes

jerarquizados de poder y jurisdicción; y , er ftn, garantizar la integración y cohesión de los

territorios.l3o". So, pues, mecanismos de regulación territorial que pueden o no desarrollarse a la

par de la generación de un apego por parte de los que en el territorio desarrollan sus actividades

cotidianas

' 
Las políticas referentes al territorio deben enfocarse a la preservación de éste y llevar a cabo

medidas que permitan mantener el poder dentro del territorio y sobre los que pertenecen a é1, por lo

que deben tomarse medidas de distintas índoles como: Reducción de las desigualdades regionales

indeseables, estabilidad económica de las regiones, crecimiento del conjunto de la economla

.nacional, protección del mqdio ambiente y del paisaje, autonomía y diversidad sociocultural,

mantener y reforzar el federalismo.

Puede notarse que no hay un énfasis para que el primero de'los tres factores expuestos '

arriba, se desarrólle, en principio, se debe a que no es uit factor que pueda establecerss. o

desarrollarse por medio de políticas, y también, por que refiere.a.aspectos culturales, si bien estos

son importantes y determinantes, las políticas públicas deben incluir en sus mecanismos de acción'

diversos instrumentbs y fines de índole político, económico y social. Sin embargo, refiriéndonos a

' las políticas que atienden la dimensión cultura, se espera que eontemple tres tipos de acciones "abrir

la región.al. mundo, cultivar su especificidad.Iistórica y cultural, y, finalmente,.estimular la

participación de los habitantes, que sea creadóra de autonomía y dinamismo colectivo' -

Pero antes de que se puedan. dar los vistos de implementar políticas públicas destinadas
' especialmente a la cultura, existen procesos que sucéden incluso antes, no necesariamente, de que

exista una organización de poder establecida, son los que se refieren a las relaciones sociales que se

desarrollan en territorio. Se refiere al primero de los ingredientes antes mencionados que se refiere a

la apropiación de espacio, pero que nos remite tanto a las relaciones sociales y a la cultura, como

más a delate se ira desarrollando.

'3t ldem.

'12 lde*
t3t tbid,p. ll9.
'3' tbid,p. l2o.
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5.2.2. Apropiación del territorio, niveles territoriales y su relación con Ia cultura.

El territorio se puede ir formando, no sólo dese un establecimiento legal que conceda la condición

formal de un territorio a un lugar, sino a través de las relaciones sociales que con el tiempo van

generando referentes no sólo temporales con respecto a la significación que se dan a las practicas

humanas, sino también hacia el lugar, por medio de este en conjunción con la memoria colectiva

que se guarda sobre los sucesos y actividades que se rcalzan en un lugar y la apropiación de éste, se

construye el territorio.

"El territorio resulta de la valoración y apropiación de un espacio determinado. [...] Ésta

valoración apropiación puede ser de carácter instrumental-funcional o simbólico-expresivo"t35. La

primera es una función utilitaria del espacio; mientras que la segunda se refiere al territorio como

un espacio de sedimentacíon. Con esto nos referimos a que un espacio se es significado y valorado

por parte de quienes 1o habitan, y en la medida en que estas actitudes por parte de los actores

sociales se van reforzando van apropiando un simple lugar y lo van formando pafe de sí mismos

como sujetos y como sociedad. El espacio comienza a tener un valor para dejar de ser solamente

una dimensión fisica, un higar, para pasar a ser un elemento más que define a los sujetos y forma

parte de ellos de manera afectiva (no necesariamente), convirtiéndose en un factor que sirve como

determinante, laxo o flre$e, para las futuras acciones personales o sociales, pues también se

desafrollan en este territorio sus actividades sociales, políticas y económicas, por lo que es un

elemento útil y neceiario, sin el que no se podrían desarrollar sus actividades, se aprecia también

por la funciones que pueden desarrollarse en este.

Sin embargo la dimensión que más nos ¿tañe es la de la apropiación simbólico expresiva o'
cultural del territorio, para ésta dimensión tenemos al'territorio, como objeto de inv'ersiones

estético-afectivas o como soporte de identidades individuales o colectivas. En la primera

cqncepción, en la instrumental, el territorio responde a necesidades econórnicas, sociales o políticas

de cada sociedad, y se sustenta en las relaciones sociales que en él se ejercen. Por otra parte,

también tiene la funeión de objeto de operaciones simbólicas y parámetro para que los habitantes

proyecten su concepción del mundo.."Por eso el territorio puede ser considgrado como una zona de

refugio, como medio de subsistencia, como fuente de recursos, conio ilrea geopolíticamente

estratégica, como circunscripción político-administrativa, etc.; pero también como paisaje, como

belleza natural, como enlomo ecológico privilegiado, como objeto de apego afectivo, corno tierra

natal, como lugar. de. inscripción de un pasado histórico y de una memoria colectiva y, en ftn, como

"geosímbolo"l36.

El Territorio no es uro ,ólo, pues tiende a escalarse y a formar diferentes niveles.

Dependiendo del observador, éstos cobran diferentes dimensiones y relaciones, esto depende de

factores históricos hasta factores administrativos o de clasificación arbitraria para su mejor

entendimiento. "El territorio se pluraliza según escalas y niveles históricamente constituidos y

sedimentados que van desde lo local hasta lo supranacional, pasando por escalas intermedias como

el municipio o comuna, o la región, la provincia, la Nación"137. Son niveles empalmados entre sí.

'3s Id"*.
'16 lde*.
t37 lbid, pp. 120, l2l .
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Dependen del tamaño. Los nichos territoriales de hombres están constituidos por capas superpuestas

pertenecientes a diferentes escalas"ll8.

El territorio puede tener, otras clasificaciones, por ejemplo, con Hoerner (nos dice

Giménez) tenemos, territorios próximos, o identitarios (aldea, pueblo, barrio, temrño, la ciudad y la
pequeña provincia, a aquellos que se caractenzan por que contienen la vivencia y la inmediatez,

donde el sujeto lleva a cabo sus quehaceres diarios. Y tenemos los territorios más vastos como el

Estado Nación, conjuntos supranacionales, que no reflejan una vivencia sino un carácter

administrativo de poder. Se haría una contraposición entre territorios más vividos, es decir los más

próximos y los territorios administrativos, accesorios o más abstractos, que sirven como referentes

que no nos son propiamente ajenos, pero que no manifiestan un contacto directo con las pe.sorast'e.

El nivel local y vivido tiende a ser más cercano, no sólo fisicamente, sino afectivamente debido a

que es el territorio que representa una realidad para los sujetos, ya que es, a veces, construido por

los mismos sujetos, y es donde desarrolla su quehacer cotidiano.

Con lo primero mediante la cultura, nos podemos ligar a los territorios por su aspecto

cultural, debidos a la vivencia, los territorios caigados de símbolos. Como mencionamos "el
territorio no se reduce a ser el mero escenario o contenedor de los modos de producción y de la

organización de flujo de mercancías, capitales y personales, sino también un significante denso de

significados y tupido entramado de relaciones simbólicas"ra0.

Para dar mejor explicación y poder 
"^pon", 

las formas en las.que el territorio deja de ser

solamente un espacio fisico y comienza a valórarse afectivamente debemos atender la noción de

cultura para después integrarla al tema territorial.'Adoptando la concepción simbólica de la cultura,
es decir, entenderla como la pauta de significados,."la cultura seríá la dimensión simbólico-
expresiva de todas las practicas sociales incluidas sus matrices subjetivas (habitus) y sus productos

materializados en forma de instituciones o artefactos.[...] la cultura es el conjunto de signos,
'símbolos, representaciones, modelos, actitudes, valores, etc., inherentes á la vida social". "está en

todas pártes", no puede tratar de separarse"l4l..

. Debemos resaitartambién la impórtancla que para el territorio tiene la cultura hace existi¡ a

una colectiüdad en la medida en qrl constituye su memoria, contribuye a cohesionar a sus actores
.y permite legifimar sus acciones. Lo que equivale a.decir que la cultura es a la vez socialmente

determinada y determinante, a la vez estructurada y estructurante"l42, en los que habitan un
territorio. . -

En la relación que hay entre la cultura y el territorio, él territorio equivale a una forma de

objetivabióñ de la cultura en tanto que el territorio constituye por si mismo un espacio de

inscripción de la cultura; también "el territorio puede servir como marco o área de distribución de

las instituciones y practicas culturales espacialmente localizadas aunque no intrínsecamente ligadas

a un determinado espacio"'o'; sin embargo la que resulta más relevante en nuestro caso, es la

t3' tbid,p. lzl.
t3' tbid, p. r23.
',iiryy,u rzo

'02 Giménez, 1996, Op. cit., p. 3.
ta3 ld"*.
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dimensión de la relación entre territorio y cultura que refiere a que "el territorio puede ser apropiado

subjetivamente como objeto de representación y de apego afectivo, y sobre todo como símbolo de

pertenencia territorial"l44, es decir, como espacio que por medio de su cultura se interioriza en los

sujetos y genera un sentido de pertenencia.

Haciendo la relación entre territorio y cultura:

"En una primera dimensión el territorio se constituye por sí mismo en un "espacio de

inscripción" de la cultura y, por lo tanto, equivale a una de sus formas de objetivación"

En una segunda dimensión el territorio puede fungir como área de distribución de

instituciones y práctica culturales especialmente localizadas, aunque no intrínsecamente

ligadas a un determinado espacio. [...] Se trata siempre de rasgos culturales objetivados como

son las pautas distintivas de comportamiento, las vestimenta[...]

En¡una tercera dimensión el territorio puede ser apropiado subjetivamente como objeto de

representación y apego afectivo, y sobre todo como símbolo de pertenencia socio-territorial.

En este caso los sujetos (individuales o colectivos) interiorizan el espacio. integrándolo a su

propio sistema cultural. Con esto hemos pasado de una realidad territorial"externa"

cuhuralmente marcada a una realidad territorial "interna" e invisible, resultante de la

frltración subjetiva de la primera, con la cual coexiste. Esta dicotomía produce formas

objetivada y subjetivadas de la cultura"las.

1.213. Territorio e identidad

Al hablar de apego afectivo o apropiación hablamos de una actitud por parte del sujeto en hacer

parte de sí, de su personalidad, de sus creencias y actitudes, es decir, lo va asimilando como parte

de sí, como parte deuna.identidad que lo define,'me refiero a que el apego, mediante la identidad

forma una pertenencia hacia el objeto de afecto, una pertenencia recíproca y dialéctica, en la medida

en que se van interiorizanáo afectiva y significativamente, y esto a su vez afecta en las acciones y

actitüdes del sujeto para.con su entomo sociál y'territorial. "Las'identidades territorialeis descansan

e, gru, parte sobre el sentimiento de pertenencia a múltiplés colectivos. P'or lo tanto las identidades

territoriales tendran que definirse primariamente en términos de pertenenCia. sgcio-territorial"la6.

Como r€ferente estereotípico de las pefenencias socio-territoriales es la identidad nacional,

que corresponde a un modelo moderno que se desarrolló con fines principalmente políticos, y sirvió
para homogenizar la diversidad cultural existente en un territorio específico. Dichd identidad es

promovida por aclores sociales qüe se conforman en élites, con el fin de manipular y controlar la

identidad colectiva nacional. Dicha identidad, en primer lugar, debe contar con un territorio
perfectamente definido, un territorig que cuente con una base histórica sólida (al menos es lo que se

pretende); debe contar con leyes que se materialicen en instituciones; se necesita un sentido de

igualdad, generado por los derechos civiles, legales, políticos y sociales que se manifiestan como

ciudadanía.

raa Giménez, 1996, Op. cit., p. 3.

'ot Girnéner, 2007b, op. cit. p. 126.
t* Ibid,p. 127.
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Pero para la identidad socio-territorial no existe solamente el nivel nacional, ya que para los

niveles locales aplica un modelo similar, pero en su correspondiente escala. Para todo tipo de

identidad socio-territorial puede aplicar lo siguiente:

"La identidad de los sujetos se constituye en parte por el arraigo a una localidad, a un

territorio en donde cotidianamente se realizan prácticas y costumbres, las cuales a su vez le
adjudican a ese lugar particular, su particular distinción. Mas allá de la distinción geográfica de

la localidad como un conjunto de coordenadas que definen en un mapa una porción de

territorio, nos encontramos con la noción de localidad como un espacio que sólo existe en la

medida en que se le puede distinguir como algo único y separado mediante el establecimiento

de fronteras que permiten definir quienes pertenecen al lugar (y obtienen una identidad

positiva) y quiénes deben ser excluidos (y obtienen una identidad negativa).

La noción de lugar indica que la distinción entre espacios no reside en una distribución

dentro de un espacio fisico, sino en la manera en que se lleva a cabo distintas prácticas dentro

de un espacio. La consecuencia más importante es que dentro de un mismo territorio fisico,

pueden construirse diferentes lugares, en la medida en que ellos, los diferentes actores realizart

diferentes prácticas estableciendo así diferentes tipos de fronteras, y por lo mismo diferentes
,,147loenuoaoes

Debemos hablar de pertenencía socioterritorial, entendiendo que por lo regular la habitación

de un espacio viene acompañada por la convivencip de aquellos que residen en el mismo territorio
"[...] las peftenencias sociales implican, en general, la inclusión de las personas en una colectividad

hacia la cual experimentan un sentimiento de lealtad. Esta inclusión supone, desde lueld, la
asunción de algún rol dentro de la colectividad considerada, pero implica sobre todo, compartir el

complejo simbólico<ultural qüe ia define y que funge como emblema de la misma"rat. De esta

manera se vendrán interiorizando los valores y perspectivas del colectivo al que se esta adscrito, y
asrNniéndolos como'p'ropios y se va formando parte de el colectivo. Así entendida la pertenecía

comporta grados según la mayór o menor ptofundidad de involucramienio que puede ir del simple

reconocimiento formal de la. propia pertenencia al compromiso activo o militante"to?. Ettu
integración hacia el colectivo, se va combinando con el factor territoriql, ya que es indisociable la

relación que hay entr.e los iniembros de una.colectividad y el espacio común que hábitaq. "T. a

pertenencia socio-territorial designa el estatus de pertenecía a una colectividad caractenz4da

prevalentemente en sentido territorial, es decir, en el sentido de que la dimensión territorial
caracleiza de modo relevante la estructura misma de la colectividad y de los roles asumidos poi
los actores [...]""0. 

:

Hay un proceso que se da para que el involucramiento y los sentidos de apego se vayan

dando, y esto es mediante el proceso de socializaiión, que se refiere a la manera en que las

representaciones simbólicas de las relaciones sociales, de los valores, las practicas y los objetos

valorizados se van aprehendiendo y significando en el transcurso de las relaciones con las

organizaciones de distintos niveles dentro de la sociedad "[...]A propósito de este tipo de

'o'chihú, op. cit., p. 18,19.
ra8 Ginrénez, 2007b, Op. cit.p. 127.
toe ldem.
tso rbid,p. rz1.
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pertenencia las investigaciones empíricas revelan la importancia de las variables tales como la

relativa homogeneidad de valores y costumbres locales"l5l.

Con el ejemplo de una comunidad guererense, Arturo León nos ejemplifica la manera en que

se van significando los territorios y las practicas que en ellos se desarrollan:

. "A lo largo de la historia los pueblos, lo grupos y las familias viven en permanente búsqueda

de referentes comunes para la construcción de la vida social. Las luchas, prácticas y acciones

cotidianas, los intercambios y transacciones de mercancías, servicios y dinero, Ias

comunicaciones y todo tipo de relaciones son situaciones donde , implícita o explícitamente,

se buscan y construyen coincidencias y diferencias tanto entre los individuos como entre los

colectivos mediante esos procesos se ubican afinidades y pertenencias, se entretejen

necesidades, se obtiene la seguridad que brinda la interdependencia de los miembros del grupo,

lo que marca la no pertenencia de los otros, la consciencia de sí y del otro. Así se conforma la

identidad, entendida como la vivencia común de experiencias, visiones e historia"l52.
0

Entonces las perspectivas y decisiones que después de estos procesos comienzan a tener los

pueblos y comunidades se ven ya permeados e influenciados por los diferentes elementos que se

han significado en las practicas y en el territorio. "De ese modo la tierra recuperada; las

posibilidades de producción propia como la milpa; la seguridad de su reproducción mediante

diveisas actividades como la cnarza del ganado y el trabajo asalariado; los aprendizajes a través'

de la relación con el mercado; las nuevas pautas tecnológicas introdt¡cidas y otros procesos

productivos'recientes; la influencia introducida por los medios de comunicación, la educación y las

salidas al exterior, entre otro§ factores, serían pafe de la reconstrucción de su identidad, con base

en'elerhentos que fueron apropiados a partir de las diferentes relaciones y experiencias vividas por
los.püeblos y las familias" (León, 2007: 3i8). Pero dichos apegos y apropiaciones del territorio y
de los.colectivos se encuentran.en constanlocambio y adaptación, en donde se ponen en juego los
referehtes para ser reforzadós sus valores simbólicos que se les ha asignado.

5.2.4...:Pertenenciaterritorialyarraigo..'

Para estudiar la pertenencia socio-territorial, entendida como identidad, en configuraciones urbanas

(que resultan releVantes para nuestro territbrió'de estudio, el Valle de Chalco, marcadas poiun
proceso de modernización) es necesario conocer conceptos fundamentales como lo son el apego y el
arraigo, además de las redes sociales que funcionan como movilidades de acción que afianzan el
sentimiento de apego y arraigo.

Ante el continuo cambio, la reivindicación buscada por ciertos actores sociales es

manifestada mediante un malestar ante la incapacidad de influir en el cambio, para que este se de de

una manera menos ajena a los sujetos y a las colectividades. En este contexto iesulta interesante
analizar la integración social como aquel objetivo que se plantea como respuesta al malestar antes

tst rbid, p. r30.

't' León López, Arturo, (2007) "Identidad, pertenencia y apropiación del territorio en Tierra Caliente Cuerrero" en María
Tarrío García, Sonia Comboni Salinas, Roberto Diego (coords), Mundialización y diversidad culrurat Terrítorio,
identidod y poder en el medio ntral mexicano, México, UAM, pp. 349-350.
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citado. La integración desde al ámbito jurídico obligó a los pueblos tradicionalmente autónomos

convertirse en dependencias de entidades regionales. Este procedimiento de construir fronteras

subjetivo-simbólicas, constituye un recurso del que se ha echado mano para dar consistencia a su

identidad, marcado por el sentido de pertenencia socio-territorial, sin embargo las identidades

locales surgen de una manera natural, sin la intervención necesaria de un agente que é una

categoría de legalidad a una localidad, pretendiendo que de la nominación devenga la identidad.

"Las identidades locales continúan siendo construidas con base en el apego y el arraigo que aportan

respectivamente los fenómenos de echar raíces, y tener afecto, afición [...] la pertenencia en la

connotación aquí utilizada aunque tenga un componente territorial, dicho componente no agota

todos los mecanismos y relaciones intervinientes en la construcción de identidades, por ello parece

pertinente integrar [...] el componte social y cultural a la pertenencia territorial"r53.

Por arraigo debemos entender un componente que guarda una reacción necesariamente con

el territorio, pues significa echar raíces, siendo alavez acción y efecto de arraigar; por apego se

refiere más a un sentido o sentimiento con alguna situación en particular "en donde se puede

prescindir del componente territorial, es un afecto quizás a las relaciones que dentro del territorio se

llevan a cabo. Esto,'como mencionamos son componentes de la pertenencia socio territorial, pero,

más ampliamente este concepto de pertenencia socio- territorial se compone de dimensiones que

son: los elemento culturales, es decir, lo simbólico pero socialmente constituido; los elementos de

personalidad (lo identitario); y los elementos del espacio socio-ieoitorial, es decir, el territorio

marcado por su historicidad. En suma podemos decir que la pertenencia socio-territorial designa el

estatus de pertenencia a.un golectivo.

5.2.5. Globalización, territorio e identidad.

Sin embargo, el territorio uiruri".u una continua decadencia en cuanto a su condición de 'generador

de apego, arraigo y sentimientos de pertenencia ante el continuo avance. de de tecnologías.que

favorecen la idea de aldea global y pueden prescindir del territorio para generar relaciones sociales,

si no del territbrio, al menos sí de'su'condición espacial, pues la apropiación y valorización me

parece que no debe del todo ser abolida ante una comunicación menos fisica cada vez.

. "Con los diversos territorios urbános se desarrollan identidades y culturas especificas que se

construyen en puntos de partida fundamentales en la construcción de la ciudadanía. Explicar cuales

son estos referenies puede darnos la clave para comprender y delimitar las líneas de desarrollo y

fomento cultural que puedan ser útiles para fortalecer la identidad de una comunidad especifica, su

participación y conciencia ciudadana"rs4. En una ciudad construida a partir de la'diversidad j
étnica, de clase, histórica, etc. - este ofrecimiento requiere de mucha precisión, entre ellos, la

necesidad de acercarse a comprender dicha diversidad desde el habitante mismo, es decir, desde los

procesos locales.

El sentido de apropiación, de apego e identidad socio{erritorial, nos refiere a una identidad

vivida, es decir, que refleja la vida cotidiana de las familias y las relaciones que establecen en su

'53 Po.tal, Op. cit., pp. 65-70.
t5a Ibid, p. r6.
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territorio, que incluye elementos históricos y deposibilidad de futuro pertenecientes a su patrimonio

sociocultural. Dicho lo anterior, la identidad nos remite a una dimensión socio-cultural, en el cual es

necesario apuntar " las prácticas, las estrategias de vida, las acciones colectivas y las formas de

apropiación del espacio que establecen los sujetos sociales; además destaca la formación de

distintos ámbitos de construcción territorial", también "se refleja en las relaciones que los

campesinos e indígenas tienen con la tierra, y su comunidad, que involucra estrategias de

producción e intercambio, sistemas de creencias y tradiciones y formas de lucha social"l55. Pero

antes de entrar en la cultura atendamos la apropiación como elemento que necesariamente se verá

entrelazado y que, por tanto, es pertinente desarrollar

Antes que nada, la apropiación representa un proceso, en el que, en este caso, el territorio es

"producido, regulado y protegido por los intereses de los grupos de poder. [...] constituye un objeto

de disputa permanente entre las coordenadas del poder [...] la apropiación del espacio [...] se trata

de acomodar líneas, puntos y redes sobre determinad superficie. [...] se trata de operaciones de

delimitación de fronteras de control y jerarquización de puntos nodales, y del trazado de rutas, de

vías de comunicación, y de toda clase de redes"rs9. Es decir que tiene lugar mediante el desarrollo

de prácticas socio-culturales y políticas de interacción entre sujetos en un lugar determinado.

Dicha apropiación es multi-escalar, se desarrolla en varios niveles y por ende por el

contacto con los diferentes niveles de la sociedad. Los niveles son: casa-habitación; 'térritorios

próximos, pueblo, barrio, municipio, ciudad, nivel local que frecuente mente es objeto de afección y

apego; territorios intermediaros entre o local y gl basto mundo, que se define mejor como región; el

Estado-nación, territorios supranacionales ; y territorios globales I 57.

5.2.6." Espacio urbano e identidad..

Ante el crecimiento de la global izacióndebe ser pefinente rescatar los niveles local y regional.del

territorio pües, es aquí donde las personas y las cólectividades se articulan y aprenden a vivir'el
'pfoceso de la globalización, "allí construyen lo propio frenle a lo otro y al que de él imaginanr'r58.

En el caso de la realidad metropolitana e§ necesario estudiar la expansión urbana debido ál contiriuo

cambio político, económico, cultural, etc., que genera entre la realidad urbana y la de las periferias,

resulta, en suma, dificil construir identidades entre lo moberno/urbano y lo tradicionaVrural,

cohabitando en un mismo espacio.

Las preguntas pertinentes pueden ser: ¿en qué forma?, y ¿cómo se construye la identidad en

estas ciudades?r5e A lo que María Ana Portal nos da una explicación que nos puede ser útil para

entender la implicación de la pregunta: "- [...] en cada uno de nosotros- dentro del caos y la

r55 Rodríguez Wallenius, Carlos, (2007) "Territorio y movimiento social: apuntes sobre la construcción sociocultural de la

región oriente de la Costa Chica" en Maria Tarrío Carcia, Sonia Comboni Salinas, Roberto Diego (coords),

Mundialización y diversidad cultural. Territorio, identidod y poder en el medio rural mexicano, México, UAM, p. 369.
156 Giméne2,2007c, op. cit., pp. 152.

"'tlii,li.iiq-ts;. 'r58 Portal, Op. cit., p. 8.
lse La autora lo maneja en tenninos de construir ciudadania, pero me parece que en este caso puede ser compatible en

tanto que no esta comprendiendo del todo la ciudadania en su carácter de civilidad, sino que se esta refiriendo a aspectos

previos como el sentido de territoialidad o practicas sociales.
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fragmentación urbana hay redes de sentido, hay anclajes territoriales-y practicas sociales a través de

las cuales se producen referentes identitarios. La identidad debe ser pensada como el sustento o

unto de partida desde donde las comunidades [...] construyen redes e intercambio simbólico y

material)" 'u'y "n 
este sentido valernos tanto de lo tradicional como de lo "moderno" para generar

los referentes identitarios urbanos.

"El espacio urbano significado colectivamente representa' una de las determinantes

identitarias" lóly teniendo en cuenta que dentro del mismo espacio urbano coexisten diversos

espacios, con distintos significados también, debemos pensar que "la ciudad no está construida sólo

por lo que sucede en su territorio, sino por el modo en que atraviesan personas, mensajes y bienes

procedentes de otros lugares. t...] El territorio urbano cobra sentido a través de las redes que de él

se tejen y movimientos que en estas redes se generan"l62.

En el caso de Distrito Federal, el territorio es apropiado de maneru fragmentada y parcial,

tal como María Ana Portal lo demuestra en su trabajo: Las personas se anclan o apegan

afectivamente a espacios y en la medida que se dotan éstos de significaciones se convierten en

territorios. Las significaciones simbólicas que se le dan a lugares fisicos que sirven a las personas

para realizar sus actividades cotidianas sirven pam que el sujeto haga propio al lugar y que esto

sirva para generar referentes identitarios.

"Este proceso de signar significación, se trunca, sm embargo, al aplicarse al espacio

construido con diñcultad, como se ubica el usuario de un espacio frénte a éstd, cuando no ha sido el

quien lo ha producido, cuando le es ajeno"r63, pu€s, mediante la int'eiacqrón pnlmaria con el lugar, a

través del sentimiento de haber construido.el lugar, de haberlo coniertido en territorio no sólo por

qúe en dicho lugar se desarrollaion las actividades cotidianas, .siiro, además, haberle.dado und

realidad incluso fisica, hace que los.individuos se apropien casi completamente del lugar, pues

debido a sus esfuprzos individuales y colectivos es que para ellos el territorio existe. Se cre¿in'así los

valores y las pautas de convivencia con los demás y de interacción con el territorio, si no, al menos,

se comprende mejor la realidad; tanto los logros como los problemas..En caso contrario, cuesta

trabajo al individuo.adaptarse a valores establecidos e jnteracciones que inicialmente no le son

propias y que quizá no comparte. Los "procesos de apropiacién del espacio; queho caen en ningún

orden jurídico, y no remiten necesariamente a la presión de un objeto o espacio; son más bien

procesós psicosociales"l a.

El proceso de apropiación comienza con los lugarqs más próximos, los más vividos, pues

son los que más se llenan de significaciones que son apropiadas en la cotidianeidad. Miguel Ángel

Aguilar Díaz dice que, incluso, la apropiación empieza por el mismo cuerpo del individuo, es decir,

que es el primer lugar que se signiñca y apropiar6s. Partiremos de la idea de que los lugares que nos

interesa estudiar, son los ajenos a la corporalidad del individuo. El primer lugar externo del que se

r60 Portal, Op. cit., p. 9.
tu' Id"*.
tu'Ibid,p. ll.
163 Aguilar Díaz, Migue Ángel ( I 985), "De los días de la ciudad (memoria, identidad y seguridad)" en Revista A Volumen

Vl #15, mayo-agosto de 1985, De la metrópoli mexicana, México D.F. UAM-A, DCSH, p. 129.
t6a ldem.
t6s ldem.
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apropia el sujeto es la vivienda, es el primer lugar que además de volverse habitable, cuenta con la

característica de que en él se desarrollan relaciones sociales en las cuales se comparten valores, se

realizan acciones conjuntas, existe colaboración y solidaridad, y se establecen jerarquías de mando.

Pasamos después a la calle y al barrio que de igual manera son significados y apropiados

por el individuo. Se comienzan a expandir los territorios de acción. Las nuevas relaciones sociales

que se establecen, los nuevos lugares que se conocen, van formando nuevos referentes que §e van

convirtiendo en parte del repertorio de significaciones. Es en este nuevo territorio en donde van

influyendo nuevos agentes del proceso de socialización como la escuela, los lugares de trabajo, no

sólo ya la familia, y se comparten nuevos valores adquiridos y se realizan nuevas prácticas, como la

acción colectiva para.fines sociales; se visitan además nuevos lugares, lugares del quehacer

cotidiano como ir a los mercados para abastecerse de víveres, por ejemplo. "Existen, sin embargo,

espacios públicos que perrnanecen ajenos al usuario a partir e I imposibilidad de asignarles una

significación afectiva"l66, un ejemplo podrían ser los peseros, que constituyen un no-lugar por ser

movibles, pero que pertenecen a la ciudad o una región específica.

En el nivel de la ciudad, o municipio, influye el factor de la seguridad, nos menciona

Miguel Ángel Ramírez Diaz, éste puede jugar un papel crucial que permita al sujeto sentirse parte

de un territorio y sentir al territorio como parte importante que le permita desarrollar sus quehaceres

cotidianos y establecer relaciones sociales; mientras no exista un ambiente seguro dificilmente

habrá una apertura por.parte del sujeto para valorar positivamente un lugar "la persona se reconoce

en ciertos espacios a partir de un sentimiento de coherencia, estabilidad y armonía que se oltiene de

ellos. Al perderse esto podemos pensar que aparece un sentimiento de inseguridad". No.creemos

que se pretenda radicar e frecuentar en un lugar en el quq no se tiéne por segura la integridad'de los

bienes materiales, o, incluso, la integridad fisica del individuo: "La dimensión de sdguriáad es

relevante para hacer habitable un espacio"l67.

5.2.7. La región.

Llegamos aquí al nivel territorial que más nos interesa analizar,el de la región, no p-qu" los demás

carezcan de importancia, sino porque es aquí en donde el sujeto se pone en contacto como individuo

frente a más colectivos e individuos, no como.én el nivel de la call'e, o el barrio, o el municipio, en

dónde el sujeto se presenta frente a un colectivo como individuo, sino que aquí además de hacerlo

lo hace también como un parte de un colectivo frente a otros colectivos, además de que al ser un

nivel intermedio, la región permite un puente de dialogo entre los niveles locales y los estatales o

nacionales tanto de la sociedad, de la organización política y la economía.

La región es una entidad confusa de describir y establecer, se encuentra entre los territorios

próximos y los abstractos "sería el espacio geográfico mas amplio que una localidad pero menor

que la correspondiente a un Estado-Nación, ni siquiera, forzosamente, el tamaño de una entidad

feerativa, quizá ni de un municipio, su dimensión es inexacta "[...] sus limites están deteiminados

'66 Ibid,p. l3o.
tu' Ibid,p. 13l.
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por el alcance afectivo de ciertos sistemas cuyas-partes interactúan en mayor o menor medida entre

sí como sistemas externos"l68.

A Podemos tener diversos tipos de regiones:

o Esta la región histórica que se delimita por comunidades que comparten una

historia, y por tanto valores, que se ha ido formando y fortaleciendo con el tiempo,

haciendo comunes a quienes se encuentran dentro de la región;

. la región funcional o polarizada que tiene lugar en las metrópolis y corresponde a

factores económicos y laborales en los que los individuos sin ser parte de una

misma demarcación política comparten un territorio en el que desempeñan sus

trabajo y actividades comerciales;

o también se tiene las regiones políticas, éstas son meramente administrativas, pues

independientemente de otros factores los individuos son organizados de cuerdo a

límites establecidos por los organismos de poder político.

A RamírezDiaz nos dice que J. M. Heorner hace referencia a otra categoría que es la de las

anti-regiones que se dan en los asentamientos urbanos marginados, especialmente en los países del

A tercer mu1d9, ubicados regularmente en las periferias de los centros metropolitanos desarrollados
. económicamente. "Ellas serían . espacios indiferenciados, surcados por delimitaciones

A admini§trativas puramente formales, y carentes de servicios y de vías de comunicación. Tales

A serían los. espacios de las periferias urbanas anárquicamente pobladas, de villas de miseria y de

suburbios,. ghettos caracterizados por el amontonamiento de toda la pobreza"t6e. Con dicha

categoizasión no concordamos eo- esta investigación y preferimos entender estos tertitorios como

territorios complejos determinados por diversos factores dentro de los que hemos planteado, son
a territorios que no entran precisamente en un de las categorías expuestas sino que se sirven de ellas

. para explicar su realidad concreta..

A . La.región en cuanto constructo social, como los demás niveles territoriales se produce a

partir de la relación coq l.a listoria, la sociedad, la cultura y el pe§io ambiente en el que surge "un 
.

A eiiito de vida peculiar, y, a veces, de una voluntad de vivir'colectiva que confiere su identidad a la

colectividad considerada."l 70.

A

Pof sus características fisicas, las regiones pueden tenerse de diferentes mafieras, como
A

región natural referente al paisaje y a todos aquellos elementos que no tienen que ver con la obra de

¡-\ los individuos que la habitan y su delimitación tiene que ver con características como el clima, el

suelo, etc.
A

La región polarizada, que se define por el crecimiento de los centros urbanos desarrollados,
A a causa de un desarrollo industrial y económico de las metrópolis y hace que los asentamientos

irregulares vayan definiendo la geografia y las vías de comunicación y transporte, se maniñesta en

fenómenos como la migración o los desplazamientos diarios hacia los centros de trabajo.

ró8 Ci-ér"r,2007b, Op. cit. p. 130.
t6e lbid,p. l3l, r32.

"o lbid, p. 133.
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También tenemos las regiones percibidas que dependen del factor cultural, la definen los miembros

de comunidades que se sienten pertenecientes a una cultura y valores que los rigen,

independientemente de las demarcaciones político-administrativas'

5.2.8. Región, territorio y cultura.

Los tipos de regiones expuestos no son excluyentes, conviven debido los diferentes factores que

inciden en la sociedad y atañen a los territorios simultáneamente, de ahí que la región resulte tan

compleja de explicar. Para explicar el proceso de apropiación de las regiones resulta necesario

explicar la noción de cultura pues es el factor que determina las regiones percibidas o

socioculturales.

"La articulación regional de las diferencias culturales no es necesariamente armoniosa ya

que suele incluir contrastes y contradicciones entre los diversos sectores sociales, sin que esto

impida considerar que todos participan del mismo patrón cultural"rTl. Existen microrregiones

definidas a escala municipal, "se trata de los pequeños mundos municipales" llamados también

temrños, localidades, "patrias chicas" o lugar natal que se llaman matrias y se refieren al lugar de

nacimiento. o del desarrollo primario en el que crece el individuo y comparte sus primeras

relaciones sociales y con el espacio, estas microrregi'ones conviven y ponen en juego muchos

aspectos simbólicos que en la ñedida en la que se van compartiendo y haciendo ahnes se va

reforzando el caracter identitario de una región. Existen enormes desigualdades socioeconómicas y

culturales entre las matrias. "Estas no se agrupan entre sí en el espacio regional bajo la forma de

mosaico plano armado con piézas equivalentes, sino <iue están rigurosamente jerarquizadas seg¡rn

su mayor o menos proximidad a los polos urbanos"l12.

La región es un constante diálogo dialéctico. entre las matrias que la 'configuran, es una

diversidad que encuentra referentes comunes que permiten que los miembros de las microrregioires

convivan y sobrevivan en uná realidad híbrida, culturalmente hablando "Por eso las regiones

perifrñcas en particular, la identidad regional se funda en un tejido de ider\tidades pueblerinas

polarizadas por cabeceras municipales"lT3.

' 
Un elemento principal -de 1d cultura es la historia, y debido a' estb la región sociocultural

puede empezarse a apropiar mediante una memoria histórica colectiva, por quienes eomparten la

cultura de la región, a través del tiempo se van formando símbolos, que van formando un espacio

simbólicamente dotado, que se carga de significaciones y a su yez genera símbolos.

El simboli§nio cultural cumple con tres funciones: "l) sustentar la identidad del grupo en

cuanto centro mnemónico de la memoria colectiva, 2)hacer posible la interiorización del territorio

para integrarlo al propio sistema cultural, 3) marca visiblemente la apropiación de un territorio por

ocupación o conquista"lTa.

t1t tbid,p. l40.
'n lde*.
173 tbid,p. l4l .

t1o Ibid,p. 135.
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La cultura que se desarrolla en un territorio tiende a ser internalizada por habitantes de la

región y "funciona como generadora de procesos identitarios" y en cuanto se pone en juego con la

cultura que se tiene como elemento externo, forma un sentido de identidad al verificar que las

pautas internas son compatibles con las pautas que establece la cultura que podríamos llamar

"externa" "ya que esta sólo cobran sentido cuando pueden ser "leídas" , interpretadas o aprendidas

desde los esquemas culturales (habitus) de dichos actores"r75. Recurrentemente los geógrafos

ocupan el término modo de vida como sinónimo de cultura.

"La culfura, [...], no sólo está socialmente conclicionada, sino que constituye tarnbién un factor

condicionante que influye profundamente en todas las dimensiones de la vida social. Ahora bien, como

la cultura no puede ser operativa más que a través de los actores sociales que lo portan, y siendo la

identidad uno de los parámetros de los actores sociales, la tesis precedente puede ser ampliada

añadiendo que la cultura sólo puede proyectar su eficacia por mediación de la identidad. Por

consiguiente la identidad constifuye una dimensión importante del desarrollo regional. Sin

identidad no hay autonomía, y si no hay autonomía no puede haber paficipación de la
población en el desarrollo de su región. Lo que equivale a decir que no pude haber un

desarrollo endógeno sin identidad colectivalT6.

En la relación entre territorio y cultura en el ámbito regional, la cultura, por un lado, se

impregna en el mismo territorio, en el paisaje y en su composición, volviendo al mismo territorio

como un elemento simbólico que signifique un objeto valorado para el sujeto, .Por otro lado, se

relaciona la bultura en la medida en que las prácticas culturales se van desarrollando en el. territorio,

prácticas que con el tiempo se convierten en tradicienes y que se manifiestan en festividades,

rituales y demás actividades encaminadas a la reproducción de los símbolos valorados como parte

de la comunidad.

En la primera relación es importante resaltar la impofancia que el paisaje tiene como

símbolo territorial, pues los espacjos fisicos cobran su valor en cuanto representan parte de a vida

cotidiana como elemento que permite que las personas se sientan más cómodas en el lugar que

habitan o transitan, no necesariamente nos referimos al pai§aje natural como vallés, montes y lagos,

también podemos tener que el paisaje urba¡o resulte para algunos. gratificante y valioso, las

continuas practicas y las valoraciones que históricamente se van haciendo de un lugar van

repercutiendo'en la manera en que son asumidos por los individuos." El territorio regional y sus

paisajes constituyen'en'sí misnios, en su materialidad.objetivada, significantes de diferentes

significados culturales, es decir, funcionan como. geosímbolos, como territorio-signo"l7'. El lrrga.

concebido como.páisaje sólo es posible como percepción del individuo, a través del afecto y el

valor estético que s'e le asigna, es una representación que se asigna y es compartido por un número

significante de.los.habitantes de alguna región. .

Con respecto a la segunda además de ser valioso un lugar por las actividades culturales que

en él se desarrollan,'también resulta valioso en cuanto a que se refiere a un espacio e donde las

instituciones de poder y organización se establecen, y así el lugar toma una valoración de poder, de

respeto- En nuestro caso, como lo mencioné, el territorio urbano será de gran importancia y en "la

ciudad, como espacio en el que se concretan las contradicciones sociales, cambian a medida que se

"s tbid,p. 137.
t'u lbid,p. 142.
171 Giméne.,2007c, Op. cit., p. 168.
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transforma la sociedad. Este movimiento se manifiesta, entre otros indicadores, en desapariciones,

apariciones y transformaciones del espacio urbano"r78.

5.2.9. Imaginarios colectivos y vida urbana.

Al igual que la percepción que se hace sobre el paisaje, la valoración de los lugares es una

representación mental que se hace sobre un espacio que tiene que ver con la vida cotidiana, que se

encuentran en constante cambio en la medida en la que generacionalmente las relaciones sociales

cambian, y la manera en que se desenluelve la ciudad también cambia.

"Otro elemento que forma parte de la imagen urbana es la existencia de límites entre

diferentes sectores de la ciudad"rTe. Nos referimos a los múltiples funciones que cumple la ciudad o

la región para el individuo. Más allá de la función paisajista, la región cumple simultáneamente al

función de repfesentar significados de prácticas cotidianas exclusivas que van desde los lugares de

consumo, de expresión, de momentos importantes. "Podemos pensar, pues que. en una ciudad cada

vez más grande y heterogénea son cadavez menos los puntos de referencia comunes para todos los

habitantes de la ciudad"r80. Se van formando al calor de la modernización y posteriormente la

gobalización nuevos espacios referentes que en otros momentos no se podría-pensar que pudieran

servir como lugares significados, en este caso podemos tener, por ejemplo, las estaciones del metro,

y terminales de camiones, así como las calles que se transitan a diario en el trayecto hacia los

lugares de trabajo o estudio.

. Como ejemplo específico de la ciudad de México, Ramírez Díaz nos menciona lugares dentre -'

de la metrópoli que han cambiado conforme la urbanización se va desarrollando:

"Las colonias que a principio de siglo eran habitadas por sectores de clase media alta, como la

Roma, la hárez, o li-sanla María, son ahora lugares en donde se realizan actividades bastante

heterggéneas, lo mismo qqe la población. El mismo modo, han surgido.en tiempos recientes

asentamientos o barrios que rápidainente se verr provistos de una imagen: Netzahualcoyotl, el

. Mólinito, Ajusco, [...] existen.barrios que han sücumbido a la modérnizac.iónde la ciudad. La

Meróed [...] y otros que han résistido embates de planificación'urbana como Tépito"r8r.
:

' 'La imagen que expresa la'ciudad'es una imagen desgastada, que no.se'génera de manera

armónica y unificada, sino fragmentada. Resulta complicado en este contexto asignar valoración a

ciertos aspectos que pareóen tan dispares con otros con los que convive cotidianamente. Existe el

termino de memoria urbana para designar a un elemento que sirve para formar referentes que si bien

no se pueden anclar bajo a similitud; si por la perduración en el.tiempo de algunos aspectos no

cambiantes. "La memoria, el recuerdo, permite en el espacio presente lo ausente, y reconocer, a su

vez, lo que miramos. Cuando lo ausente crece por la vía de la desaparición, se recuffe entonces

mejor a la evocación, para ubicarlo en un espacio y darle significado. [...]Toda memora implica la

reconstrucción de un objeto, u fenómeno, en una consciencia individual, aunque el contenido de

r78 Aguilar Diaz, 1985, Op. cit. p.125.

"n tbid p. 126.
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éste sea social. Del mismo modo, aquel que da paso y construye el recuerdo para 1o memorioso es

1a representación de un objeto, un evento, un espacio"l82.

Esta memoria colectiva, urbana tiene como objetivo anclar en el tiempo diversos elementos

de la sociedad a manera de que sirvan de referentes para identificarse ante sí y frente a los demás

como colectivo o miembros de un mismo espacio. "Así frente a un pasado reconstruido en común,

hay una forma común de evaluar el presente"'83. Además de referirse a lugares en que se desarrollan

prácticas, se refiere también eventos que en el pasado han sido importantes. Como pueden ser

movimientos sociales, tragedias, expresiones socio-políticas, etc."Ejercer pues la memoria urbana

es a la vez un acto socia y político. Social dado sus contenidos, los objetos a los que se aplica;

político, porque implica reconocer las aspiraciones y los proyectos de un grupos sociall8a.

"La ciudad no es sólo un espacio fisico en el que se concentran actividades

productivas, de intercambio, administrativas o de vivienda, es algo más, un espacio en

el que se materializan los conflictos, las luchas , las aspiraciones, las representaciones

de los grupos sociales que la hacen posible"r85.

. 5.2.10. De lo rural a Io urbano

En lo anterior nos referimos a la ciudad, sin embarlo en los ambientes rurales o semirurales como

los propios de las periferias de las ciudades que se componen de regiones que se dedicaban a

labores ganaderas y agrícolas y que funcionaban como abastecedoras de recursos materiales para

las metrópolis que en algún tiernpo se miraban lejanas y que ahora forman pafe de una misma,

hibrida, realidad. En estos ambientes la idea más cercana de la región es la comunidad, entidad en

donle a pesar de muchos cambios se tiene un sentido de unidad, que más bien podría ser a veces

una aspiración de no dispersién, "implica la idea de temrño; es decir,'la tierra adjetivada y su

entorno, en.la que la población de forma priniera,.teje sus estrategias de vida, reacciones de

producción, modos de organizdción y lucha; ésta s'e conforman los procesos que dan una ideintidad

territorial muy arraigada y profunda, que es fortalecida por medio'de lugares;.ritqales y

geosímbolos. Este álirbito te'rritorial es el piimero- donde crea y recrea la cultura y la' vida
,,1 86couolana

En ambos contextos en el urbano como en el rural, los factores tanto utilitario. como el

simbólico se entremezclan, y si en el ámbito urbano él elemento que parece determinar las

relaciones con el lugar es el utilitario, en el medio urbáno y periferico existen relaciones que

parecen apuntar hacia la idea de comunidad, más caracteristica del ámbito rural, y esto. depende de

las personas que habitan el lugar.

En el ámbito rural la tierra juega un papel muy importante, además de su característica

paisajística y habitacional, es la dadora de los recursos de subsistencia y hay una relación mística, e

'82 tbid,p. l2B.

'81 ld"^.
t9o ldem.
185 tbid,p. r32.

"u Rodríguez Wallenius, op. cit., p. 370.
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incluso, religiosa de los habitantes con ella. Forma un referente identitario de gran peso en la

apropiación del lugar.

Los medios de los que se vale la identidad del lugar van desde aquellos que refieren al arraigo

hacia la cultura a través de la historia, hasta la significación que se Ie da a los movimientos sociales

y acciones colectivas que permiten ir adquiriendo o desarrollando el territorio como obra de la

acción propia. "En todas ellas se reconoce un espacio cotidiano en el que tiene lugar la vida diaria y

común de las personas, en el que los sujetos comparten sistemas de vida, y de ideas, que constituyen

estilos de vida particulares»t87. yu constante lucha por objetivos comunes, o el compartir valores y

prácticas comunes van requiriendo acciones conjuntas y a la par de éstas se van generando

sentimientos de apego o repulsión hacia los grupos en los que se participa. Las actividades

conjuntas son la base de la identidad hacia un colectivo y hacia el lugar donde se realizan las

actividades. "Esa identidad es producto de largos procesos de disputa, negociación y recomposición

identitaria, [...] el territorio local tiene como característica que es constante mente construido

[...]"'tt.

En la medida en que el colectivo se va asimilando como tal por los miembros que lo integran,

esté colectivo como entidad se va relacionando con otros colectivos dentro de una región o con

otras regiones y en la medida en que se resaltan sus diferencias se va generando una identidad por

parte ilel individuo al endogrupo y por parte dél'colectivo hacia el territorio que se vuelve una parte

referente para.marcar la diferencia con aquellos que no habitan un determinádo lugar, y para marcar

la similitud con quienes sí lo habitan.

l'Puede observarse el importante papel que la lucha social tiene en la construcción regional de

.t.. b, podere§ locales [...] Gilberto Giménez resalta el poder como uno de los ingredientes

territoriales de la formación territorial, pues_ el territorio es parte del proceso de apropiación y

v-alorización del espacio,.mediante la reprelentación y el trabajo, ambas inscritas en el campo
. 'de 

poder en disputa. N este sentido la lucha por la apfopiación de los poderes desde el ámbito

looal y el municipio ha modificado enormemente el.sentido de pertenenciá ter.i¡o.ial"'*'.

Con resp.ecto al elemento simbólico que se tiene para generar identidad, exist"r, dos estados

en la cultura: "el'estado objetivado (en forma de objetos, de instituciones, y prácticas directamente

observables); y el estado subjetivado o internalizado (en forma de represéntaciones.sociales y

habitus distintivo e identificadores que sirven'coirio esquemas de percepción'de la realidad y conio

guías de orientación de la acción)". Con estos elementos culturales manifestados en una región

podemos hablar de "región cultural desde el punto de vista del observador externó y considerando

la inscripción de la cultura en el espacio y la§ prácticas sociales. Son "símbolos objetivados"re0.

Existe una identidad regional cuando un número considerable de los habitantes de una región

han apropiado la cultura del lugar, y que sirven a manera de habitus como parámetro para

determinar sus pautas, conductas y actitudes como individuo, entro y fuera el colectivo, como parte

de éste.

'8' tbid, p. 371 .

'88 rbid, p. 372.
t8e tbid, p. 375.
reo Gi,réner, 2007c, Op.cit., p. 168.
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La identidad hacia el territorio,-como mencionamos, se genera al calor de las actividades colectivas

que se generan en la región, pero también se va generando en la vida diaria a través de los lugares

que se van transitando, la ruta hacia las actividades diarias se va formando parte del transeúnle."La

identidad frente a un espacio revela tanto una identidad lograda a nivel individual, alguien se

reconoce en un espacio, como social, un grupo hace suyo un espacio"lel.

Existen tres tipos de identidad, en lo que se refiere al territorio:

. la identidad histórica y patrimonial, construida con relación con los acontecimientos

pasados importantes para la colectividad y para un patrimonio sociocultural natural o

socioeconómico,

o la identidad proyectiva fundada en un proyecto regional, es decir, una representación más o

menos elaborada del futuro de la región;

o identidad, reflejo de la vida cotidiana y del modo de vida actual de la región, que remite a

la actividad cotidiana. c

La identidad se.construye en un proceso histórico y social, por lo que muchas veces tenemos

que la identificación no se realiza de manera positiva pues las condiciones que llevan al sujetos a

identificarse con el ambiente social más próximo no son propicias, por lo que generará una

identificación negativa que llevarán al sujeto a intentar separarse' negando los referentes más

característicos de su entorno social. Pero dificilmente se puede renunciar y adoptar otra identidad,

hasta esta forma negatiiizada y e'rechazo es una expresión de la identidad que tiene hacia el

territorio, o su cultura o su. sociedad, sobre todo cudndo se asume como parte de ella y rechaza su

pertenencia, que es a su vé., resultado de la identidad social.

"Los himnos y las banderas no son más que música y tela, para un extranjero. De

elementos tan simple-s como ésos se hdcen'símbolos que expresan complejos

sentimientos y necésidades de definición; sobre YO SOY ESTO. Punio de referenóia

obligado por lo que podiá reconocerse y conocer a los demás, a sus cosas, a su paisaje,

a su historia. Las formas sutiles de la localidad: giros en la voz; algunas palabras

propias, ciertos silbidos familiarc§, dejaran de ser pequeñas y sutiles. diferencias para. '

convertirse en formas distintas que componen a lo nuestro y no se separan de lo

extraño. La identidad es fundamental para la estructuracióir.psíquica de una persona;

yaque necesita raíces, inventarse un quién soy, para actuar en la vida"le2.

Los elemenios simbólicos van cambiando en cada época y cada lugar, incluso los lugares que

se significan, tienen que ver con las ideologías y la cultura que en turno se desarrolló. "I .os espacios

expresan el carácter general de estas sociedades, y a su vez, estos espacios son una forma de

lenguaje, que comunica valores que inciden en la intensidad de las relaciones sociales"re3.

rer Aguilar Díaz, 1985, Op. cit. p.129.
re2 Tapán, op. cit., p. 86.

'e3lima, Francisca (2001), "Los espacio públicos en Xochimilco", en María Ana Portal, Vivir la diversidad. Identidades y
cultura en dos contextos urbanos de Mé-rico. México, consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, UAM, p. I 16.
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5.2.11. Valores, espacio e identidad colectiva.

Los espacios públicos son una manifestación de los pensamientos compartidos y los

sentimientos de pertenencia grupal hacia cierto territorio, pues la identidad hace que cierto lugar

pase de ser un cúmulo de objetos fisicos en lugares representativos y dignos de sentirse parte de

ellos y sentirlos parte propia por el individuo. La identidad se construye sobre la memoria que se

tiene sobre los objetos significados y en la medida que los valores permiten que más personas

aprecien un mismo objeto de la misma manera, ésta se va convirtiendo en una memoria colectiva

del lugar, es pues la memoria un referente común que permite reforzar la identidadlea.

"[...] hay una estrecha relación entre la espacialidad y la identidad, la cual es un constructo

social que habla de quienes son los sujetos y las sociedades que conforman, cuáles son los

elementos internos y externos que los constituyen e identifican, facilitando o entorpeciendo su

interacción, y cuáles son las características de los estados de permanencia y cambio por los que

han transitado tanto los individuos como las colectividades.

La identidad de los individuos tiene como lugar predeterminado espácios, sean cerrados o

abiertos, a los ojos -o no- de los demás. En ellos, se objetivan las ideologías, lo mitos,

sentimientos y pensamientos, asi como la conciencia de los sujetos, elementos que están

profundamente signados por el capital cuhural de la sociedad a la que se pertenece.

[...]Identidad y espacios vividos, aquellos que'hablan de la experiencia existencial del habitar

en un contexto de intersubjetividad, y que al ser testigos de las vivencias sociales son

signihcados y construidos conceptualmente'en la cotidianeidad. 
le5.

A partir de la.convivencia cotidiana, los'hábitantes de un lugar común, "vecinos" van

generando lazos de afecto mutuo e identificáció¡, como miembros de un mismo territorio y qué

comparten, momentos dificiles, placenteros, süsproblemas y logro. Tiene referentes de quienes son

los "otros" y'quienes son los "iguales"le6.En la manera en que los sujetos ." .econo"én entre sí

como iguales y con referencia a los demás, como un colectivo distinto, es que se define la identidad

social, que.se compone tanto de la identidad territorial como de la identidad colectiva de .una

manera entrelazada y complementaria. " Giménez señala que la identidad social alude a 'Jla
"aütopercepción de un nosotros , rel'atiVamente homogeneb,'en contraposición con los-otros,'c.on

base en atributos, marcas o rasgos distintivos subjetivamente seleccionados y valorizados , que a

lavez funcionan como un símbolo que delimita el espacio.de la mismidad identitmia': ¡...] "la
identidad como una coristrucción de sentido social, por tanto, üna relación simbólica que se refiere

a distintas experiencias, sea la relativa a la conservación, reproducción, diferenciación o

identificación, , que define y da cuenta del vinculo existente entre los individuos y su medio- natural

o social- y regula su sentido de pertenencia, marcando las pautas necesarias para formar un grupo ,

los criterios para reconocerse y ser reconocidos como integrantes"leT.

t94,,taem.
le5 Ramírez Parra, María Eugenia (2001), "Barrios, pueblos, colonia y unidades habitacionales: entornos sociales y

espacios vividos en Xochimilco", en María Ana Portal, Vivir la diversidad. ldentidades y cultura en dos contextos

urbanos de México. México, consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia, UAM, p. 127.

'o6 tbid,p. 128.
t97,ttaem.

72





- - El hábitat y la acción de habitar son partes fundamentales para apropiarse del territorio, es

a través del contacto directo que se van volviendo propias las características fisicas del lugar, de

igual manera, al pertenecer y estar en contacto con un colectivo de personas sobre el mismo lugar,

el individuo se va volviendo y sintiendo parte del grupo que comparte el mismo lugar de habitación,

a través de sus prácticas, de su cultura compartida. Así su identidad se va llenando de componentes

externos que el individuo adopta pues los siente como compatibles a los que en su fuero interno

definió, o por que representan una aspiración de lo quisiera llegar a ser "crean y comparten los

códigos, remembranzas sobreentendidos y signos de reconocimiento que constituyen los lugares

de formación del discurso cotidiano y tiene lugar la interacción comunicativa"res.

, Las identidades, también los arraigos y apropiaciones culturales son más dificiles de

generar ante la modernización de, entendiendo ésta como: "un proceso de transformación secularde

las estructuras rurales en urbanas. [...] la urbanización se caracteriza por el desarrollo incesante de

la división social del trabajo que transfiere la fuerza laboral agrícola hacia actividades secundarias

y terciarias. La modernización tecnológica de los procesos de producción; la creciente

diferenciación política y social entre los sectores rural y urbano, y por dar origen a la ciüdad

estimulando la multiplicación de su número y el aumento del tarñaño de as urbes"ree. Y no sólo en

las sociedades rurales cambia la situación, pues la modernización, al ser un proceso caracterizado

por los factores económicos e industriales, hace que los modos de vida vayan cambiando,

volviéndose cadavezmás segmentarias las experiencias comunes, acrecentando el individualismo y

fomentando una perspectiva utilitaria de consumo en la que los sujetos sólo se necesitan unos a

otros en la medida en que son útiles para cumplir fines inmediatos. Los continuos desplazamieltos

urbanos cotidianos hacia los centros de trabajo y estudio, provocan que'.los sujetos no tengan un

lugar común, sino que sus actividades estén repletas de múltiples'escenarios y'que debido a la

composición diversa y la disparidad de estos escenarios el sujeto tenga que adoptar , o moslrar una

identidad distinta en cada lugar, depeirdiendo del rol que le correspondajggar.

Como consecuencia de la interacción de los medios rurales o perifericos con los centros urbanos, se

provoca la migración, la que hace {ue los habitantes desprovistos de medios de producción y de una

solvencia económiga sean desplazados a lugares de bajo costo'para habitar, pero quq a su vez no se

encuentren lejos de los centros de trabajo, los continuos móvimientos de residencia forzados,

rompen eon la continuidad de permanencia y pertenencia territorial que es necesaria para sustentar

un sentido áe'apropiación territorial, de arraigo y de apego."El éxodo rural-urbano d'e la fuerza de

trabajo que origina este'proceso determina en buena medida al desarrollo urbano "pues sin

migración difícilmente ocurre la urbanización"2m. En una miiada más positiva podemos decir que

los desplazamientos ayudan a que la identidad territorial se expanda, y que pone en contacto

comunidades distintas, acrecentando el bagaje cultural y las redes de solidaridad.

"En la Ciudad de México la introducción de la modernización tuvo un ritmo lento hasta bien

entrado el siglo XX, momento en que empieza a darse con fuerza variable el proceso de

industrialización y urbanizaciít. De hecho, con frecuencia, su expansión se lleva a cabo a

costa de las áreas rurales del DF primero y del Estado de México después. Poco a poco las

'e' tbid,p. 129.
lee Idem.
2oo lbid,p. 129,130.

13





necesidades de la zona urbana se duplican y satisfacen con recursos provenientes de lo que

entonces es campo"2ol.

Con lo anterior hablamos de que se construyen culturas híbridas, tanto en la ciudad como en

las periferias, con modos de vida que se construyen de elementos urbanos y rurales en constante

interacción, se hacen adaptaciones , principalmente pragmáticas para que los individuos sobrelleven

esta hibridez cultural de acuerdo a las prácticas que mejor le permiten desarrollarse en sus labores

diarias como sujetos miembros de una metrópoli y como sujetos que a diario se encuentran en

constante movimiento, y cambio de culturas "al hablar de hibridez, y no de una modificación

completa de costumbres, lo que se quiere decir es que las tradiciones y formas de vivir rurales no

han desaparecido"2o2.

"[...] a partir de la relación entre espacio y experiencia se construye la comunidad, la cual

mediante la socialidad selectiva conforma los lazos profundos que posibilitan el estar juntós ,

compartir experiencias del otro [...] elementos que permiten la comunicación y , a partir de ella la

interacción"'03. Sin embargo, la comunidad es una instancia que no resulta fácil formar en cuanto a

que las dinámicas metropolitanas piden que el sujeto se divida entre su lugar de trabajo y su lugar

de residencia, que además de estar distanciados, forman mundos completamente distintos, con

personas que a su vez tienen sus entornos habitacionales, resulta dificil encontrar referentes

comunes mediante los que se pueda anclar una identidad.

En este sentido, los diferentes lugares en que los sujetos que trabajan en las metrópolis

habitan, se van trasladando por medio de la cultura y de los referentes que se pueden apiopiar.del '

territorio de residencia, hacia la ciudad, y viceversa, por lo que estos lugares no se vué[ven ya

ajenos e inipostados, niseparados de los centros de trabajo. "Los barrios y pueblos, las'c'olonias y

unidades habitacionales no son algo anexo a la ciudad, son la ciudad misma"2M

"Larevalorización del territorio ceróano es una visión del barrio, pueblo, colonia, y unidad, eir

particul4r de la casa, de una nueva idea de lo urbano,'pero esta vez sometido a la necesidad de

encontrar las cosas familiares, visibles, humanas ahte la impersonalidad de la ciudad y su

capacidad de expulsar o imaginar sus propios habitantes"2o

Mas aún en los contextos cambiantes metropolitanos, la construcción t".rito.iul, "o.o
espacio cargado de signihcados- y significantes simbólicos debe ser un proceso permanente y

constante de reafirmación, que se manifiesta. en acciones colectivas en las que los sujetos que se

sienten pertenecientes de un mismo colectivo en un mismo territorio deciden formar lazos de

cooperación.

En síntesis, consideramos tres líneas de análisis para investigar los movimientos y luchas

sociales, en términos de la construcción territorial de una región:

l) "El movimiento como fuente de recreación de identidades territoriales; por la
dinámica de confrontación y conflicto sobre la cual articula su acción, el movimiento

zot tbid,p. r3o.
202 ldem.
203 tbid,138, 139.

'u lbid,p. l4o.
2os lbid,p. l4s.
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modifica las relaciones de pertenencia.y solidaridad de los individuos que participan

en la acción colectiva, orientando sus actividades en términos del acervo cultural y la

forma de organización, que tiene como sustento la relación con su comunidad o su

región territorial. Este proceso influye en la modificación de los marcos de acción

de los sujetos, lo que repercute en las dinámicas locales y en la conformación de un

sentimiento territorial ampliado. Esto explica el proceso por medio del cual se va

extendiendo la interacción simbólica desde los ámbitos territoriales comunitarios

hasta llegar a conformar una identidad regional.

^ 2) 
:ililH:":::,li;1"#."il'::1ffi',I'#ffj'3',:#"'"',":l1l",',:,T:1i1ffi::
como un sentimiento de pertenencia que va más allá de los acontecimientos de

protesta en que está inscrita a movilización. En este sentido, los movimientos

sociales hacen referencia a una red de relaciones entre sujetos y actores, que

interactúan y construyen ámbitos territoriales más amplios.

A 3) El movimiento social permite analizar los efectos de mediano alcance de la acción

colectiva en la conformación regional [...] no sólo cercando nuevos marcos de

acción, sino recreando prácticas sociales con base en su memoria y utopías"206.

. Por último es necesario considerar en cuanto a las identidades que, como se mencionó,

a constituyen un proceso permanente mediante el contacto con un territorio y con un colectivo, y se

debe ir ajustarido de acuerdo a los cambios que manifiesten estos elementos constituyentes; no

a fundarse solamente en el culto á las raíces y tradiciones, las sociedades cambiantes como las

propias de las metrópolis, e incluso en el medio rural, demandan constante ajuste, pues.una actitud
A 

arcaica llevará a.la dificultad pará'mantenerlos lazos de cooperación e incluso el apego a un .

a territorio, pues éste también cambia por agentes propios y externos; la identidad regional puede ser

evaluada positiva o negativamente por los actores regionales. Si es evalúáda positivamente,

^ engendrará en estos actores orgullo-de pertenencia y fuerte aiego a la región. Si este es el caso, la

identidad estimulaní la solidaridad-regional y reforzará su resistencia frente a la penetración  
excesiva de Llementos externos, así como también frente a todo lo que aparezca, como amenaza a

a la 'éspecificidad regionáI. Si es evaluada negativamente,. llégando hasta el extremo de la
estigmatización- los actores regionales se convertirán en migrantes potenciales que sólo esperaran

a el momento'oportuno para abandonar su región en búsqueda de identidades más gratificantes; la

identidad no sé compafe unánimemente por los miembros de una colectividad , cada süjeto tiene
^' una percepción distinta de su entomo, tanto territorial como social, es menester explotar los

a referentes que ayuden a.atraer a más personas; la identidad regional no debe tener el carácter

eremita, debe abrirse a compartir y a ser nutrida de diferentes aportes culturales; no existe , en
.-, priircipio, incompatibilidad entre identidad regional y apertura al mundo, por el contrario, cuanto

más amplia y generosa es la apertura al exterior, tanto más fuerte y compartida tendría que ser la

identidad regional; "no hay identidad sin autonomía, al menos relativa. Una colectividad que no

puede decidir sobre su modo de üda, que no puede vivir según los valores que considera

206 Rodrígue, Wallenius, Op. cit., p. 380.
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fundamentales, que no puede orgatizar su üda colectiva de acuerdo.a sus propias nonnas, es una

colectividad desprovista de identidad"2o7.

No se sabe atinadamente que es lo que hace que se manifieste una actitud de pertenencia, sin

embargo hay factores que influyen para que esto se dé, "se puede tener el sentimiento de pertenecer

a una región sociocultural por nacimiento, por habitación prolongada, por integración social, por

radicación, por actividad profesional, etc."208, en todos los factores el contacto directo es algo

imprescindible, no se puede sentir apego ni apropiación por algo que no se conoce, por algo que no

se vive.

¿4,

^q.

, 

,^\

A

2o'Giméne2,2007b, op. cit. p. 139.
2oB tbid, p. l3o.
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5.3. Participación social

En este capítulo abarcaremos las nociones de ciudadanía, participación ciudadana y atenderemos

especialmente las que se desarrollan en contextos específicos como los de sociedades marginadas.

Sin embargo, es necesario recurrir a otros conceptos que nos ayudarán a distinguir mejor los que

nos interesan, por ejemplo, el concepto de sociedad civil, la acción colectiva, movimiento social,

entre otros. Para explicar mejor el tema general que es la paficipación ciudadana, hemos dividido el

actual capítulo en tres subtemas que son: sociedad civil y ciudadanía; acción colectiva y

participación ciudadana; y marginación y sus formas de participación. La organización propuesta se

realizó con la intención de formar un corpus conceptual que nos ayude a fundamentar y poner en

"piso común" el tema para que podamos comprender las formas de organización y participación

propias de las sociedades periféricas (tanto en el sentido fisico, es decir, las sociedades suburbanas,

como en el sentido político-económico, es decir, las sociedades marginadas).

5.3.1. Sociedad civil y ciudadanía.

Comenzaremos esbozando los conceptos de ciudadanía y sociedad civil para dar fundamento a los

sujetos que después pondremos en el campo de la paficipación. Al hablar de sociedad civil, nos

referiremos a un espacio de organización y desenvolvimiedto que queda fuera de las marios de la

organización estatal, pues si bien, dentro de la organizaci1n estatal, cada iñdividuo guarda una

relación con el estado, ha quedado fuera de sus manos un espacio común en las que los individuos

se relacionan entre sí, y lo hacen de una manera voluntaria, sin atender a los mandatos de la ley que

otorgan libertad e incluso empujan al individuo a actuar por la sociedad. Dicho espacio queda entre

las esferas de lo público y lo privado, pues está más allá de la relación familiar y del hogar, pero

queda.antes de la relación que el iujeto guarda con las instituciones estatales, !'en una definición

operativa, la sociedad civil se conforma por la esfera íntima (en especial la familia), la esfera de las

asociaciones (en especial las asociaciones voluntarias), los movimientos sociales y las formas de de

comunicación, pública, a ¿emás dé distinguinié de- l¡ sociedad poiiticá (integrada por partidos

políticos, organizaciones políticas, parlanientos) y la iociedad económica (organizaciones de

producción y distribución)"''.

. Cada una.de las categorías en las que Péiez Pérez desglosa a la sociedad, busca derechos

que les son propios y ayuda a distinguirlas de acuerdo a sus fines.que busca. Mientras que la

sociedad económica busca los derechos de trabajo, de propiedad, de libertad económica, y la
sociedad política busca derechos busca cubrir'lós derechos políticos, la sociedad civil busca cubrir

los derechos de reproducción cultural, integración social y socialización. La sociedad económica y

la política operan en-correlación con el Estado y participan directamente de dicha institución, la

sociedad civil, por su parte, pretende influenciar el al estructura estatal mediante las relaciones que

por medio de la cultura se dan ajenas a ella. "La sociedad civil se construye a través de formas de

autoconstrucción y auto movilización (es decir, a partir de actores colectivos que se constituyen a sí

2oe PérezPérez, Gabriel (2002), "Sociedad civil y ciudadania. Una reflexión teórica" en Veredos, a, núm.4-5, México,

UAM-X, p. l6l.
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mismos), se institucionaliza a través de las leyes (derechos objetivos) y se reproduce gracias a la

acción independiente, como a dicha institucionalización2r0.

En la sociedad civil conviven las formas de organización institucionalizadas y que de

alguna manera repercuten en la estructura estatal, y las formas organizadas propias de la voluntad

colectiva, es por eso, que es el lugar propicio para que \azcan y crezcan las expresiones de una

democracia incluyente que nazca desde abajo, y no sólo como una denominación legal que venga

de las leyes y den un mero carácter formal, es decir una democracia de la partición social.

Con respecto a la ciudadanía, tenemos que esta proviene de un carácter legal que el

individuo adquiere al pertenecer a cierto Estado, a cierta sociedad legalmente establecida y
políticamente dirigida. Es una relación que mantiene cada individuo con el Estado a parir de los

derechos y obligaciones que se le otorgan por pertenecer a éste. Es concedida a los habitantes del
territorio nacional con la intención de dar un carácter de igualdad, cuando muchas veces

homogenizador. La ciudadanía da un estatus de pertenecer a un grupo, ya establecido, por lo tanto,
al adquirir dicha condición se pretende que el sujeto adquiera una identidad ya establecida.

La esfera del ciudadano comprende y juega con los campos de lo público (relacionado a los
problemas colectivos) y lo privado (relacionado a los problemas individuales) "el sujeto se vuelve,
entonces, ciudadano para el ámbito publico e individuo para el ámbito privado"2rr. Por lo tanto, en
una condición en la que cada sujeto es por una parte ciudadano y por la otra individuo, es necesario
que se pueda valer de esta dualidad y actuar en el espacio que le permita vinóularse con los demás,
más allá de lo privado, pero que lo mantenga al margen de los designios legalés del Estado, y es ahí
en donde los ciudadanós tienen la libertad de asociarse en una sociedad civil para buscar formas de'
orggnización particulares para solucionar problemas paficulares que la visión homologante de la
rnembrecía ciudadana al Estado no contempla. La sociedad civil pretende "sustituir las formas de
dominación por formas'-solidarias producidas y reproducidas por la interacción libre y
voluntaria"212.

- "El fin de la sociedad de masas llevaría a que se le otorguá una m4yor relevancia a la
formación de una subjetividad individual y diferenciada. La sociedad civil entraría en escena como
e§pacio' de la diversidad y'la pluralidad. Aúil así, se han seguido dando inlentos reiterados por
deificar ahora a la sociedad civil. Se le pretende unitaria y se le mutila"2rr. Y es, al jugar con esta
bipolaridad de la que se'ha hecho ménción, en donde la sociedad civil se puede valer de la
ciudadanía para constituirse, pues la ciudadanía, como membrecía al Estado, es innegable, sin
embargo es sólo una faz del sujeto, y este puede valerse de su condición legal de ciudadano y de la
libertad que como individuo tiene para desenvolverse en un ámbito de relación con sus semejantes
sin que esto implique la violación de los derechos y obligaciones que como ciudadano se adquieren,

2to Ibirt, p. 162.
2tt lbid, p. 165.
212 lbid, p. 163.
2r3 Te¡eda González, José Luis (2003), "Ciudadania, derechos sociales y multiculturalismo", en García Jurado, Roberto,
Flores Rentería, Joel (coords) (2003), La democracia y los éiudadanos, México, D.F., uAM, p. 69.
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pues, si la organización entre ciudadanos no ha sido prohibida, a menos que se haga con fines

sediciosos o que atenten contra los intereses del Estado, el ciudadano puede encontrar una nueva

dimensión en la que sin negar su vinculo con el Estado puede organizarse con los demás

ciudadanos, a final de cuentas es válido agaffarse de la condición ciudadana para llevar la vida

diaria, no sólo la relacionada con los asuntos político institucionales.

Empero, la ciudadanía se vuelve compleja en las sociedades modernas y se complejizan más

con el advenimiento de la globalización, no solamente con lo referente a la diversidad cultural

existente en las sociedades actuales, sino también en el ámbito personal, pues el sujeto debe cumplir

con diversas realidades en su cotidianeidad. Es cierto que mantiene una relación el Estado, pero ésta

no es la única organización a la que pertenece, se desenvuelve en los diferentes niveles del Estado,

tiene una denominación de ciudadano del municipio, de la entidad y de la nación, y peor aún en las

realidades metropolitanas en donde son millones las personas que diario deben trasladarse de una

entidad a otra para laborar, por tanto, el ser ciudadano de la metrópolis puede significar tener una

relación con dos entidades, y en este cáso sólo ejemplificamos con el problema laboral, sin embargo

cada sujeto se desenvuelve en otras esferas, como la religiosa, la económica, la cultura, etc. Es así

que la ciudadanía entra en conflicto porque, en principio, es dificil para el Estado dar una

organización a todos los grupos sociales bajo una misma etiqueta, por otra parte es dificil que esa

etiqueta pueda solucionar los problemas de todos o ámbitos del sujeto.

"Ese desdoblamiento de la ciudadanía en diferentes ¡ilanos es uno de los motivos por los que

se ha quebrado la identidad única y monolítica de los tiempos de la lucha de clases y de la

identidad ciudadana formal. De ahí la dificultad de que una sola entidad colectiva logre

administrar los intereses diversos del ciudadano actual. En la actualidad se pueden tener varias

identidades y, lo qué es más, se tiene eI derecho a optar entre las mismas, abandonar una
'identidad 

colectiva p$ra tratar de insertarse en una nueva. Se puede ser miembro de una

iglesia,'actiüsta de'los derechos humanos y habitante de un partido político al mismo tiempo,

es posible incorporarse a nueva's opciones y abandonar antiguas adhesiones. Ese elemento de

libertad de.opción es un agregado de la identidad y la.ciudadanía posmoderna.

Cuando hablamos de la calidad de vida de las sociedades actuales, consideramos un paquetq

general de asuntos que deben.cubrirse y atenderse para volver más viables las comunidades

políticas [...] Los estragos del lado más oscuro de la globalización conducen a la exclusión y a

la marginación soóiales,. .miles de ciudadanos'ubicados en las oñllas de las comunidades

políticas en la ciudadanía formal, mas han dejado de crecer en ella o jamás han crecido en la

misma. Sienten que la sociedad que los excluye y no los toma'en cuenta no merece contar con

su adhesión responsable y consciente. Son militantes abiertos de la marginalidad. Se mueven

en la economía informal, llegan a habitar territorios de nadie, peligrosos y explosivos. Viven de

actividades ilícitas o recruren habitualmente a ellas. Son'los'bolsones de la marginalidad que

son mayoritarios en algunas ciudades de la periferia mundial. La esperanza de un mundo

mejor se ha alejado y sobreviene el desencanto y la violencia -contra la sociedad que los ha
, , .,214

exputsaoo

La ciudadanía se debe convertir, entonces, en una condición permanente que no sólo de un

estatus, sino que se vaya formando como factor de influencia no terminado en una condición que

más que aceptar derechos y obligaciones se preocupe por éstos, los cue-stiones y busque cambiarlos

2to tbid,p.90.
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en la medid{ eue le sean más convenientes. Se trata de buscar en este ámbito de individualidad el

potencial vinculador que logre buscar soluciones comunes con los que en igual condición padecen

la vida diaria, de manera similar y buscan fines similares, en una idea de ciudadanía democrática,

es decir, que busque lo que a "los más" les es más importante, a partir de 1a participación

mayoritaria

Lá ciudadanía puede ser comprendida como la identidad política democrática, es lo que nos

luelve, en este caso, comunes a los valores que un conjunto de sujetos con los mismos valores y

perspectivas, pues en un inicio dicha identidad política nos pondrá de relieve las diferencias y hará

en el individuo una consciencia de exclusividad, de pensarse como un ser diferente a los otros, y

posteriormente, a través de haber reconocido esas diferencias, buscará emparentarse con quienes

son de una manera similares a él y formara parte de grupos de iguales con el fin de reafiflnar esa

identidad política. Sin embargo, lo que vale la pena cuidar es ese paso en el que el individuo

mantiene una parte de su subjetividad y la busca reaf,rrmar en el colectivo. La experiencia histórica

nos ha enseñado como en los casos extremos de individualisrfio y colectivismo, la ciudadanía, junto

con todos sus valores, queda destruida. "Cuando nos referimos al ciudadano, estamos pensando en

un'ser individual inserto en un mundo de derechos y responsabilidades. El tema de la ciudadanía

nos puede permitir alejaros de los esquemas abstractos y lograr un sentido de pertenencia del ser

concreto.en una comunidad histórica"2l5.

"El conflicto subyace en la sociedad moderna. La ciudadanía pietende realizar una

igualac!ón que lo.supere; si embargo, eso es imposible"2r6 debido a la realidad que se encuentra

regida por.faetores políticos y económicos que impiden que los designios legales se lleven cumplan

a cabalid¿id. Es imp.osible que los gobi.ernos den.vialidad a'proyectos tan ambiciosos, no obstante es

su obligaóión, y por la otra parte es también poco probable que los ciudadanos se comprometan en

plenitud y mantengan una actitud de.perrranente presión hacia el gobierno para exigir sus derechos,

porque lad necesidades básicas de supervivencia limitan su potencial de acción. "Mientras que la

vida económica genera desigualdad, la.ciudadanía nos lleva a la equidad"2r7.'

. Resulta complicado, ante este panorama, fratar. de alcanzar la ciudadanía plena. Se puede

establecer en una ley, mas no significa que se cumpla, pero, se pueden fortálecer.mecanismos como

el apoyo a la educación encaminada a los valores democráticos y solidario's, también diseñar

políticas incluyentes, que pueden ayudar a formar una brecha por la cual se pueda disminuir la

desigualdad 
.

Se podría pensar que la desaparición de las identidades colectivas, basadas en'los sindicatos

u organizaciones populares con el desgaste del sistema corporativista, desprotegió gl ciudadano y

se dejó suelto en una compleja realidad en donde éste no tiene un piso firme sobre el cual se pueda

apoyar, es decir sus derechos"s, sin embargo, puede ser que solamente se haya acabado con una

mal entendida idea de identidad colectiva que se basa en una malentendida idea de politica en donde

el sujeto sálo podía tener cabida en las decisiones referentes al poder de acción para actuar en los

problemas.que afectan al bien público y al bien privado , si y solo si, se mantiene cada quien ligado

2ts rbid,p.7o,7l.
2t6 lbid, p. 74.
2'7 lbid,p.75.
'" Cf.. T"¡"d, González, 2003, p. 79.
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a la estructura estatal, enel caso mexicano, al partido oficial por medio de los sindicatos. Esta purga

de las prácticas políticas comrptas y subsumidas puede significar un momento de libertad de

reconstrucción de la concepción de ciudadanía.

Necesitamos tratar con cuidado la construcción de la ciudadanía porque "los derechos

humanos se proclaman universales, mientras crece la pobreza, el desempleo, Ia marginalidad y los

desamparados. El ciudadaño gana en derechos civiles y políticas, pero pierde en derechos sociales

sustantivos. Eso daña irremediablemente el sentido de pertenencia ciudadano a la comunidad

política. [...] La perdida de derechos parece conducir a una desciudadanización en momentos en

que se amplían y se vuelven universales los valores de los derechos del hombre y la democracia". Y
nos lleva a un ambiente de completa incongruencia en donde el ciudadano solamente es usado de

una manera laxa, cuando no oportunista y genera el desinterese de los ciudadanos por buscar la

maximización de su condición a favor del bien personal y colectivo. Hay que señalar que dichas

incongruencias resultan lastimosas tanto para la concepción de ciudadanía como para la realidad

cotidiana, debido a la confusión que levanta, pues si la democracia se prdmulga a favor de la

libefad y la igualdad, no puede permitir que en un régimen que se auto nomine democrático sea

permitida la margiiración. Este panorama se debe a la parcialización de la ciudadana cuando se

ensalzan sólo los derechos de tipo político y se descuidan los derechos sociales. -"Un cinturón

creciente de marginalidad acompaña a extensión de la democracia política, los derechos humanos y

el Estado de derecho. La democracia se desdobla y se desdobla y'tt"gu a tener códigos diferentes

entre ciudadanos integrados y los.excluidos del mapa político normal"2re.

Por supuesto, .i hublu*os de la ciudadanía, como una identidad política, nos referimos a
'que 

existe un sentido dé p'ertenenci4, pero que no se debe limitar a lo establecido formalmente por

la ley, ya que en el casb de las sociedades periféricas al desarrollo social, cultural, político y
económico, de poco interes les es la situación legal, lo que lesr interesa son las manifestaciones

concretas de democracia eir las que se les permita ingresar al sistema de desarrollo modgrno22O.

Si bien, en principio, la ciudadanía respondía al principio de diferencia respecto de los qire

de una maner.a incluyente pertenecípn.alas polis y los que no, la situación actual de desigualdad no

se puede dar el lujo de seguir en uh paradigma excluyente. Es-necesario refundar la ncición de

ciudadanía para que ésta se vuelva incluyente con los que por su condición marginal o extranjéra

(en el caso de los migrantes) no pueden acceder a los derechos de la'ciudad, a pesar de laborar'en

ella y generar ganancias económicas que favorecen al sistema de producción urbano. La exclusión

de sectores desprotegidos sólo puede llevar a la negación del sentido de pertenencia, lo cual puede.

llevar a una desorganización de grandes sectores que puede desembocar en levantamientos en

contra del stuatus quo, para buscar la obtención y reivindicación de derechos. Es necesario atender

estas incongruencias, debido a que los que se encuentran en una condición marginal respecto de la

ciudadanía óptima, son mayoría. "La política ciudadana puede quedarse demasiado lejos y grande

para ellos, y que requiere todo un proceso educativo cultural y civilizatorio. Estos bolsones

desciudadanizados pueden optar por tomar brechas y atajos para hacer sentir su poder político. La

construcción de la ciudadanía actual tiene que considerarlos y crear mecanismos para canalizar y
llevar su dinámica al fortalecimiento de la democracia. De no ocurrir así, las brechas o los atajos

't' lbid, p. 79
220 tbid, p.80.
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pueden conducir hasta el regreso del autoritarismo. y el totalitarismo"22r. Es cierto que en una

perspectiva incluyente, la democracia estaría basada y sostendría la diversidad y el pluralismo, que

irían en contra del modelo canónico de ciudadanía, empero, estos no tienen que ser factores

negativos para la integración social si a la par es promovida la tolerancia , pues en una sociedad

capitalista que quedo como la triunfadora a la caída del socialismo real, la opción es la construcción

de la ciudadanía, y no la imposición de ésta, porque de esa manera en el proceso se fomenta la

igualdad al basarse en la participación para el diseño de la condición ciudadana222.

Si se crea una ciudadanía desligada de la dinámica de mercado, se puede lograr evitar las

rivalidades en la ciudadanías, ya no se basaría en un sistema de amigo-enemigo en la que alguien

deba resultar ganador, sino que a partir de la conciencia del otro y la cooperación se puede lograr

que los factores antagónicos atiendan sus necesidades, perdiendo lo mínimo posible,

equitativamente. Dichos cambios no corresponden a modificaciones de los estatutos formales, sino

a un cambio cultural que permita eliminar la competencia descarnada del neo-liberalismo.

Por lo tanto, lo que corresponde a las instituciones gubernamentales es crear condiciones de

igualdad basándose en las características.mínimas que comparten poblaciones tan diversificadas

como las existentes en los centros metropolitanos, en este tono García Jurado propone que: "El siglo

XX ha fijado un conjunto de derechos sociales fundamentales que merecen ser considerados como

"piso social" básico. A pesar de que los techos pueden alcanzarse por la iniciativa indiviilual y la
creatividad personal, parece necesario garantizar un "mínimo social" el cual pueda partir el

desar¡ollo de los individuos, los ciudadanos y.lgs pueblos del nuevo siglo''23.

Dicho tratamiento de los derechos asegrirados'para la mayor población posible ayuda a que

los bienes máteriales dejen de ser un fin y.sean tan sólo un medio. Así como con lós servicios

sociales, al tener solucionada esta parte, los ciudadanos pueden fijarse nuevas metas htener más

disposición a la participación. Es la manera dejromper con el probl'ema de la marginación de

sectores sociales desprotegidos y todos aquellos a quienes se le ha negado la ciudadanía, dándoles

un espacio en donde no se les acepta y simplemente se les tolera ante la imposibilidad de negar su

..existencia. . : .

"La disputa se presenta entre los 
"iududuno. 

incluidos y los excluidos. De un lado, la

ciudadanía se ve amen.vada y amagada por la violencia crimilal, la ilegalidad y la comrpción..
' . Del otro lado, la marginalidad amenaza la convivencia civilizada y trata de destruirla. El' problema es Doble. Debemos planteamos la incorporación de los marginados la ciudad plena

y además, desactivar los círculos víciosos de la violencia, la inseguridad y la criminalidad. Los

ciudadanos integrados tiene que tomar conciencia de que se debe tener a la mano'a los

marginales y no terminar por expulsarlos de la comunidad política, los marginales tendrían que

acceder a la condición de ciudadanía, con los derechos y deberes que esto implica. Los

asuntos de la marginalidad deben discutirse a menudo en la comunidad democrática"22a.

A diferencia de la pretensión de los designios oficiales, la ciudadanía no debe buscar la

homologación, no es conveniente buscar una calidad de exclusividad. El problema no es la forma

221 lbid,pp. 81,82.
222 tbid,pp. 83, 84.

"1 tbid,p.88.
224 rbid, p. 9r.
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de designar a cada quien, sino en el trato que se da a cada quien, el trato debe ser similar a pesar de

sus diferencias22s.Larealidad es que los "Estados nacionales han resultado ser menos homogéneo

de lo que nos imaginábamos" pues ha quedado fuera de sus manos el control de la inserción de

sectores de la población ajenos a lo que se contemplaba, el problema viene cuando los Estado

mantuvieron la idea de exclusión y entonces son ignorados todos aquellos que en su esquema de

organización no forman parte de la ciudad y en esa diferencia de trato comienza la desigualdad. Lo

ciefo es que los Estados cuentan con mecanismos de cohesión económica, política y cultural que

conviene moldear para que el Estado sea quien atienda la diferencia de tratos.

La nueva ciudadanía, consciente de la realidad, que ha traído el proceso de globalización y

urbanización, debe fundarse en el principio de diferencia, no en el de igualdad, la igualdad debe

contemplarse como un presupuesto para que, a partir de las condiciones similares, se establezcan los

derechos, pero no debe ser el fin, el fin debe ser el trato justo para todos sin intentar erradicar su

individualidad manifiesta en sus modos de vida. En esto se basaría una ciudadanía diferenc iada226.

Con la defensa de la individualidad se van ganando seguridades para que el ámbito privado

en el que el sujeto decide conservar su diferencia no sea transgredida pero por otra parte la

reapropiación de lo público también es algo capital en la formación de la ciudadanía. Se trata de ir
ganando espacio en la relación que el individuo tiene con el Estado para poder intervenir en la

estructura de poder, tratando así de interferir en la organizaciín mái allá que con una simple

expresión de opinión o la emisión de un sufragio, sino a través de la participación, es decir fomentar

sucapacidaddeliberativaenfocadaalaacción.

Otra cualidad que se busca en un ciudadano que se reapropiá del espacio público es que

tenga la capacidad de juzgar, y que eita cualidad sea un punto de partida para analizar la realidad y
planear sus acciones, como menciona.García Jurado: "Es posible que juzgar signifique aquella

cualidad de la menfe, en el sentido en que se predica que alguien tienejun buen o sano jui'cib, o

cando se sostiene que confia en el juicio de determinado sujeto. El hecho mismo de juzgar remite a

algo que hacemos cuando tenemos que decidir acerca de un curso de acción, y esto se da de forma

exclusiva como delibe¡ación practica. Esta modalidad del jqicio se vincula con la.construcción del

futuro, resultando de la naturaleza prospectiva y que encuentra en la "oportunidad" su valor último

y justificación plena. t. . . ] El acto de jugar está vinculado, en su estructura lógica y su manifestación

concreta, [.;.]El juicio reflexivo (inteligencia hermenéutica) es el medio constitutiyo de la vida

política y de su discurso, constituye y por tanto, la mediación válida y permanente de la política"z21 .

La descomposición de la ciudadanía esta ligada a muchos factores, incluso los fisicos, pues

la ciudad se ha visto modificada por los flujos de expansión y diversificación, en los que la

comunidad adapta el lugar a su realidad y se pierden los referentes de identidad que

estratégicamente fueron formados y se crean nuevos referentes que son complicados de asimilar y

entender, así como es de dificil la ciudad misma. "Esta sumatoria de múltiples efectos e impactos

redefine lo que, tradicional y cedía en franca disolución, recomposición ylo subordinación a

22s lbid,p.9l,92.
226 Pérez Pérez, op. cit., p. 168.

"' Sáinz, Luis lgnacio, Gilberto Alvide, "Poder, memoria y utopía", en Garcia Jurado, Roberto, Flores Renteria, Joel

(coords) (2003), La democracia y los ciudadanos, México, D.F., UAM, p. 184.
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entidades de mayor cobefiura y grado de intervención clásicamente, se entendía por política; sobre

todo en el marco del Estado-nación"228.

Con los cambios y reformulaciones de la ciudadanta, la democracia también cambia, y es en

esta crisis de la ciudad individualista y el surgimiento de una ciudad plural con ciudadanos

heterogéneos que la pluralidad se vuelve un valor fundamental para la democracia, con una

sociedad plural. Este valor se desdobla en sus diferentes dimensiones, y puede fungir como un

adjetivo para la sociedad o como un determinante, y es aquí donde cabe resaltar la diferencia entre

sociedad plural y pluralismo social:

"Una sociedad plural es aquella en la cual la población se divide en una serie de grupos

sociales muy bien diferenciados y separados, que poseen un elenco de características comunes

que les permiten tener'una identidad, existencia y expresión propias que los diferencia tanto de

los otros grupos como del conjunto social. [...] en una sociedad plural es aquella que no está

integrada por completo, que no puede identificarse por un tipo social homogéneo. En esta clase

de sociedades existen diversas etnias, comunidades religiosas, razas y grupos lingüísticos que

no se han disuelto en el conjunto social y, por el contrario, se maniltestan con vigor. En este

sentido, el concepto de sociedad plural puede equipararse en muchas formas al pluralismo

culfural.

El pluralismo social, en cambio, significa algo distinto. En esencia se refiere a la existencia de

un amplio nú.".o de asociaciones y organizaciones sociales en las cuales se agrupan los

individuos con el fin de alcanzar objetivos particulares o cultivar aficiones comunes. Estas'

organizaciones tienden a establecer una multiplicidad de relaciones sociales que vinculan a sus '

miembros tanto en el interior como hacia el exterior, contribuyendq de manera sustancial a la ' '

integracióri'de todo el conjunto social. Así, el principal'cometido del pluralismo social 9§' .

impedir que los diferentes grupos sociales se aíslen y separen entre sí, esto es, evitar que las

divisiones sociales básicas que se forman de manera natural por las relaciones económicas, la

distribucióU geográfica o la pertenencia'a religiones distintas se acentuen al grado de promover

la discordia. o, incluso, la segmentación absoluta. Desdé este punto de vista, lo que hace el

pluralismo es acercar y vincular por medio de estas orgánizaciones a individuos que de una u

.otra manera permanecerían ajenos; de otras.palabras, propicia que los individuosentren en

contacto por este medio aunque en otroi aspectos sociales se diferencien y alejen notablemente.

De acuerdo con los planteamientos teóricos de los principales pluralistas, para que se cumpla

en forma cabal con ese objetivo las organizabiones sociales deben cumplir dos requisitos

ineludibles: ser auténticamente voluntarias y pérmitir la afiliación múltiple. Las organizaciones

deben ser voluntarias porque eso evita que el pluralismo social sea artificial y tenga una
' existencia meramente formal"22e.

La existencia de un pluralismo social implica que haya una sociedad heterogénea que se preocupa

no por la composición de su sociedad sino por la integración de ella, se equipara a las sociedades

multiétnicas, en una organización que permite sobrellevar y hacer convivir las diferencias dentro de

la sociedad. Para esto es necesario que como primer paso, las diferencias étnicas, y sociales sean

228 lbid, p.194.
22e García Jurado, Roberto (2003), "La democracia y el pluralismo", en García Jurado, Roberto, Flores Rentería, Joel

(coords), La democracia y los ciudadanos, México, D.F., UAM, pp. 120, l2l.
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reconocidas legalmente, para que de esta manera se brinden puntos de partida y mecanismos para

que los diversos grupos que componen la sociedad puedan exigir sus derechos. "El pluralismo debe

tratar de acercar y fundir a los múltiples grupos culturales en una convivencia cívica respetuosa, por

lo que acusan al multiculturalismo de atentar contra este propósito, de fomentar el encono y la
, . , ,,230

oesunlon

En México el problema el problema fue que la ciudadanía no se desarrollo de manera plena,

mas que en la parte nominal, es decir, brindar una etiqueta que caracterizara a todos los sujetos

como pertenecientes del Estado, no en otros aspectos que lo hicieran valer sus derechos y

reclamarlos. No se procuró que los ciudadanos fueran más allá de la elección de sus gobernantes,

sin que esto implicara la legalidad en las elecciones, debido al corporativismo existente durante la

segunda mitad del siglo pasado en México. La organización en sectores fue dando a la ciudadanía

una incapacidad de organizarse fuera de las estructuras gubernamentales, pues tratar de buscar

cualquier logro al margen del sindicato o la organización partidaria, equivalía a no ser escuchado,

además de que esta forma corporativa que se encargó de limitar la distribución de servicios y

privilegios a camlio de una subordinación en lo político, una especie de cambio de favores, limitó
que se desarrollaran tanto en lo individual como en lo público, la idea de un ciudadano'3', y mucho

menos se pudieron llevar a cabo formas de organización al margen de las que el Estado permitía.

Posteriormente, en la medida en que las medidas de proteccionismo fueron abandonadas y

se buscó, por part'e del los gobiernos, entrara a una lógica neoliberal de libre mercado, subsumiendo

todos los ámbitos de la sociedad al'ámbito económico, los ciudadanos quedaron desprotegidos y

orillados a entrar a la lógica librecambista en donde solamente se puede desarrollar socialmente en

la medida en que su.fuerza de trabajo s'e 1o permite. Si bien esto lleva a los ciudadanos a pensar en

formas individuales de solución de los problemas, es de aquí mismo de donde, a pafir del hartazgo

y la búsqueda de soluciones que el Estado deja de dar a los problemas cotidianos,'srlrgiran formas

de organización colectivas, que hacen pensar en la sociedaá civil como una alternativa, sin

embargo, djcha organización resulta compleja de llevar a cabo, sobre todo en una sociedad tan

diferenciada económicamente.

' También la lógica presidencialista y la continua comrpción que de éste devinieron,

permeando todas las instituciones políticas, impidieron. que en lo político se llevara a cabo una

verdadera vida pólítica. No obstante, a partir de sucesos como el movimiento social-estudiantil de

1968 y las deficiencias descaradas en el sistema político, como las pJcticas presidencialistas, o la

postulación de un candidato único para las elecciones presidenciales de 1976, llevaron a que el

Estado, ante la imposibilidad de mantener la situación, tuviera que ceder espacios, como en la

reforrira electoral de 1977, en la que se comienzan a abrir los espacios, aunque de una manera

incipiente, a la participación política real, y con esto ir adquiriendo la validez de los derechos

ciudadanos, aunque fuera solamente el comienzo de un largo tramo para que se lograra dicho

cometido.

230 tbid,p. r30.
23r Vite Pérez, Miguel Ángel. (1997), "81 problerna de la ciudadanía en un mundo globalizado" en Argumentos, núm. 27,

agosto de 1997, México, UAM-x, p. 50.
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5.3.2. Acción colectiva y participación ciudadana

Cuando nos referimos a acción colectiva nos estamos remitiendo a una forma de intervención en el

orden político, social económico o cultural en busca de un cambio en la situación establecida; está

basado en la suma de las individualidades, formando así un colectivo que se vuelve autosustentable

por la conjugación de fuerzas que facilita el trabajo para alcarlzar los fines buscados' Es un punto en

común en donde el sujeto busca la realización a través del grupo. Esta forma de organización se

encuentra por tradiciones, costumbres, noñnas y valores, reglas e instituciones de la sociedad en la

que se da. La acción colectiva mantiene una imagen progresiva y debido a que esta vinculado de

manera vital al cambio social, es el medio para las proyecciones sociales hacia el futuro232- Para

Max Weber la acción social se entiende como: "aquella actividad realizada por los individuos con

un sentido mentado en relación con otros"

Dentro de esta concepción de acción colectiva podemos encontrar varios tipos, como el

movimiento social, que si bien se enfoca en el cambio social con una visión progresiva de la

historia, tiene la característica de ser de corta duración, y ser emergente ante una inconformidad

coyuntural, tratando a partir de su acción colectiva intervenir en el poder político para reivindicar

aquello que el sistema ha dejado fuera, esto se lleva a cabo mediante una estrategia. Por lo regular

se promulga en contra de la opresión, la discriminación, y la exclusión, y a favor de la inclusión y

la reivindicación. El movimientosocial se forma de personas eomunes al margen de la organizaci'n

Estatal; además se pretende hacerenaltecer ciertos valores:

,.Es un momento de epopeya movilizante, en el que predominan valores altruistas y solidarios

por encima de intereses cotidianos que empobrecen y limitan la condición del hombre' Más

allá de los triunfos y derrotas de los móvimientos sociales, queda una imagen enaltecida de un

pueblo o una multitud que ofrenda su vida, está dispuesta al sacrificio y las carencias en aras de

hacer prevale"";;.;;t superiores en lo que es una imagen gráfica del interés Públicoz'2r3'

. ..Lo significativo del movimiento iocial es que imrmpe un interés público universalizado y

movilizado que surge..desde las entrañas áe.la- sociedad y se planta ante los pqderes

establecidos, dicie.ndo "nostitros s9mos el pueblo" o "aquí está el pueblo"' Lo que hatiría que

ver en este 
"uro, ", 

qué tanto existe la autonomía pretendida de la movilización social y hasta

. qué punto no estamos ante movrmrentos inducidos por factores del poder, ' csn lo que se

convierten en una de las ramificaciónes no formales o institucionales de los poderes fácticos y.

. establecidos"23a.

Por otra parte, tenemos como forma de acción colectiva la participación ciudadana' que

' 
refiere a una forma más'cOmpleja y estructural que el movimientos social' sin embargo' ambas

formas implican una suma de fuerzas individuales para formar un colectivo, en las siguientes líneas

.nos ocuparemos de buscar la definición de la participación ciudadana como el tipo de acción

colectiva que nos interesa estudiar para la presente investigación' pues es la que encontramos que

concuerda con el tipo de acción colectiva que se realiz' en nuestro caso concreto estudiado'

,32 Te¡eda González,José Luis (2010), "Movimientos sociales: significado y vigencia"

UAM-x,-p. 10.

'33 lbid, p. ll .
234 lbid,p. 12.

en Veredas, a, núm.21, México,
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La participación se convierte en un mecanismo meramente democratico en las sociedades

puesto que no sólo depende de las instituciones de gobierno o partidarias, sino que involucra

también la sociedad civil, es una parte que en conjunto corresponde a todos los miembros de la

sociedad.

"Mauricio Merino parte del análisis conceptual de la participación y continúa con la evolución

histórica de las formas de participación que acompañan a las instituciones políticas hasta el

surgimiento de la democracia representativa, el derecho al sufragio y las libertades políticas

modernas. Relaciona la participación con otros tres conceptos fundamentales de la teoría

política: la representación, la legitimidad y la gobernabilidad. Señala el actual reto planteado a

las políticas y la administración públicas ante la creciente participación ciudadana. Por último,
ratifica la relevancia de valores como la responsabilidad, la tolerancia, la solidaridad y la
justicia como elementos éticos y políticos para la participación ciudadana en la democracia"235.

La participación de la ciudadanía y de colectivos como asociaciones, grupos sociales etc., se

diferencian de las organizaciones partidarias puesto que no'busca el asenso para tomar el poder,

sino, sólo una modificación de cambio social en una situación específica, para buscar soluciones a

problemas comunes. En general participación se denota como un concepto aceptable en la mayoría

de los regímenes, pues pone de relieve el involucramientb de la mayoría de loas partes interesadas

en una problemática.

Participar tiene el significado de "tomar pafe;' convertirse uno *irrno en parte de una

organización que reúne a más de una sola persona. Perg también signiñca "compartir" algo con
alguien o, por lo menos, hacer saber a otros alguna noticia. Por lo que. obtenemos que la
participación siempre es social, siempre se remite a un conjunto de dos o más individuos, se

necesita cooperar con alguien, lo contrario equivaldría a una acción indiüdualizada. Además es

una l'decisión libre y espontanea2s6.

No se puede participarde todo, existen.limitaciones fisicas y.ternporales que lo vuelven
imposibte, tampoco se puede dejar de participar, pues a'l hacerlo se esta 'siendo parte' de un grupo
también, por lo que se.vuelve relevante el factor de decisión, pues el sujeto es quien decide
voluntariamente en qué particip ar"T1 . La voluntad y la decisión de participar estarán condicionados 

'

por factores específicos como el contexto social, político y cultural, y las características específicas
del sujeto. Menciona Merino que "la participación es siempre, a un tiempo, un acto social,
colectivo, y el producto de una decisión personal. Y no podría enteriderse, en consecuencia, sin

tomar en cuenta esos dos elementos complementarios: la influencia de la sociedad sobre el
individuo, pero sobre todo la voluntad personal de influir en la sociedsd"'38, pues a pesar de que

muchos compafan los mismos factores, habrá quien se sienta movido a participar y quien no; y en

23s Merino, Mauricio, La participación ciudatlana en la democracia. 16 octubre 201 I

http://www.ife.ors.mx/documentos/DECEYEC/la parricipacion ciudadana en la.htm
236 Montaño Hirose, Luis ( 1983), "La participación (decisión, restricción, ilusión)" en Revista lzrapalapa, año 4. Núm. 9,

iunio-diciembre de 1983, La Ciudad de México: historia, problemas y perspectivas, México D.F. UAM-I. p. 192.

'3' M..ino, Op. cit.
218,,

IOem.
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el caso de los participantes tampoco se encontrara la misma penetración e intensidad. Existen

factores sociales que en cierto modo son más fáciles de ubicar, pero que no representan lo mismo

para todos los individuos, y existen factores individuales que resultan más complejos de explicar

para la acción colectiva. "No todos quieren participar aunque puedan, y no todos pueden hacerlo

aunque quieran"23e.

La organización de los sujetos en un grupo supone que no siempre se participa con el fin de

ser el beneficiado directo, los objetivos particulares no necesariamente son idénticos a los

colectivos, es una premisa que se sobreentiende y muchas veces determina la no paficipación de

algunos miembros. Cabe añadir, que la participación tiene como fin controlar y moderar al poder

que se manifiesta en estructuras que parecen ser lejanas a los individuos, y por esa razón es

necesario saber de que manera además de organizarse la sociedad civil para participar, puede

hacerse escuchar por quienes detentan el poder.

c

La participación, a grandes, rasgos implica los elementos mencionados, sin embargo, cabe

añadir que dependiendo de la complejidad de la sociedad y el grupo. Pero en las sociedades

complejas modernas, la democracia requiere de sistemas de representación. La representación

coloca agentes intermediarios que encausan las luchas de participación a los canales de respuesta

más óptimos.

La relación entre participación y representación, nos dice Merino, 'es vital en las

democracias modernas, pues la representación se queda sin contenido cuando'falta un conjunto de

personas que partr:ipan y depositan su confianza en el agente que personifica una causa.

Sin embargo esta visión limita mucho las prácticas de participación a la política como un

fenórheno de elecciones. Existe una dicotomía entre la forma de democracia directa y democracia

representativa.que pone e[ conflicto a la participación ciudadana en la medida en que se incline

hacia una forma de hacerse'notar en la democracia que excluye a la otra forma. Sin embargo las

teorías liberáles y republicanas sC hán inclinado a favorecer la democracia'repiesentativa como el

mejor modo de participación social en las sociedades modernas

El problema puede intentar solucionarse, o desentramar un poco, si-podemos ver a la
participación en los comicioS electorales comó un printer paso de la participación'ciudadana, es

decir, elegir a algún representante que encabece las causa por las que se lucha, y en un segundo

paso se contemplan otras formas de orgánización que no tengan que ver con la representación

política, pueden ir desde el monitoreo y control de los representantes hasta buscar soluciones

paralelas que puedan ejercer presión en la rendición de cuentas de los representantes.

La forma en que la participación se.da en las sociedades modernas es dificil de comprender

debido a que no es una forma que haya estado presente durante mucho tiempo, es propia de las

sociedades desde e siglo XIX hasta la actualidad, y por tal razón no se han encontrado paradigmas

tan definidos para describir la esfera de la participación ciudadana.

23e Id"^
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Es claro que una forma manifiesta de la participación ciudadana es a través de los partidos,

políticos en ellos se deposita, mediante el voto, la confianza y la fe para que los problemas que el

individuo comparte con un grupo partidario sean solucionados, pero en nuestro caso, al hablar de

participación ciudadana deseamos rebasar esta limitación y nos interesamos por ver qué hay más

allá de la paficipación por este medio, sin restarle importancia, pero sí buscando las alternativas

que pueden tener los ciudadanos para organizarse como sociedad civil. Al respecto menciona

Mauricio Merino que: "El voto es el primer puente, pero detrás de él siguen las libertades políticas

que también acuñó el siglo pasado y que se han profundizado con el paso del tiempo. De modo que,

en suma, la democracia no se agota en los procesos electorales, ni los partidos políticos poseen el

monopolio de la actividad democrática'440.

La participación tiene dos vertientes en cuanto a sus efectos, por una parte crea órganos de

gobierno y por otro busca controlar y moderar a éstos, "en otras palabras: la participación es

indispensable para integrar la representación de las sociedades democráticas a través de los votos,

pero una. vez constituidos los órganos de gobierno, la participación se convierte en el medio

privilegiado de la llamada sociedad civil para hacerse presente en la toma de decisiones

políticas"2al. A partir de esta premisas se puede comprender la necesidad de la participación

política institucionalizada por parte de la ciudadanía, pero nos deja ver el potencial que la
participación tiene para lograr muchos más objetivos.

La plenitud de la categoría de "ser ciudadano" no se logra con la simple posesión de los

derechos que este estatus implica, sino que se logra a través de la participación, es decir, de la formá '

en que el ciudadano influye en las estructuras de poder"2a2.

En una categotización propluesta por Merino expone cuatro tipos de participación, y es la siguiente:

"Desde luego, la que suponq "t "¡"."i"io 
d"l ,oto; en segundo lugar, las actividades que

realiza¡ los ciudadanos en las cámpañas políticas emprendidas por los partidos o en favor de

algún candidato en particular, una tercera forma de participar reside'eh la práctica de'

actividades comunitarias o de'acciones colectivás dirigidas a alcanzar un fin específico; y
finalmente, las que se derivan de algún conflicto en particular. ¿En dónde está la diferencia de

'. fondo entre esas cuatio fófmas de participación 
'ciudadana? 

Está en la doble di¡ección que ya

anotábamos antes: no es lo mismo partioipar para hacerse presente en la integración de los

órganos de gobierno que hacerlo para influir en las decisiones tomadas por éstos, para tratar de

orientar el sentido de sus acciones. [...] la participación ciudadana en general siempre "se

refiere a la intervención de los particulares pn actividades.públicas, en tanto que portadores de

determinados intereses sociales". [...] el rasgo común es el ejercicio de una previa condicióñ

ciudadana asentada claramente en el Estado de derecho. Sin ese rasgo, la participación

ciudadana deja de serlo para convertirse en una forma de.rebeldía "desde abajo", o de

movilización "desde arriba"243.

'oo lde^.
'ot Id"-.
212 ld",r.
203 1d"..
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De-las distintas categorías las que resultan más interesantes para la presente investigación son

la tercera y la cuarta, debido a que existe un desprendimiento de las instituciones de poder, no por

eso las otras formas quedan fuera del marco legal que se aplica para toda la sociedad. Dentro de

esas dos formas que elegimos la tercera es por la que nos inclinamos como propuesta de una

participación ciudadana activa, debido a que la cuarta categoría coincide más, de acuerdo a lo

anteriormelte expuesto, a los movimientos sociales, y nos referimos a éstos no con desprecio, ya

que muchas de las expresiones de acción colectiva y participación ciudadana expuestas en los

apartados de marginación y sus formas de paficipación, y de nuestro caso concreto de estudio,

refieren a movilizaciones de tipo movimientos social, sino, porque nos interesa ver en que manera

se logra una participación más trascendente y duradera en el tiempo y que tiene que ver con factores

que van más allá de una coyuntura, tratando de encontrar los fines mediatos que unen a una

sociedad para mantenerse en constante participación. Aún así tenderemos a jugar entre ambas

formas de partibipación ciudadana.

Otro aspecto que no habíamos mencionado es la cuestiói ¿" tu legalidad, lo cual nos limita a

penstr en formas que si bien rompen con el esquema de una participación partidaria, optan por

mantenerse dentro del margen norrnativo del Estado. La participación ciudadana supone una

voluntad individual y grupal de acción y un ambiente democrático de reglas de juego. Como lo

menciona- Merino: "quienes se rebElan abiertamente en contra de una forma de poder

gubernamental no están haciendo uso de sus derechos reconocidos, sino luchando por alguna causa

especifica, contraria al estado de cosas en curso", mencionando también que los movimientos

revoluiiónarios no'son una forma.de participación ciudadana sino que representan un lucha de

inconforfnidad contra el régimen establecido, incluso contra el mismo estatus legal de ciudadano

cuando s'e le concibé como excluyente; así como tampoco son formás de participación ciudadana

los movimientos que van en contra de la voluntad pel individuo participante. Podemos así colocar a

la participadión en el cumplimienlo del requisito de creación de formas de injerencia en el poder, y

en su cóntra,a partir de una voluntad individual, y el respetó a la legalidab el Estado.

Por lo que re§pecta al ámbito de la voluntad del biudadano que implica una para ser, o ,to,

participante, nos referimos una serie de decisiones que se deben asumir: la.primera es la de

participar; la segunda rgfiere a la dirección o cause que desea que su participación llqve,'y una

tercera radica en la intehsidad que con la que el sujeto quiere participar. "Decisión que implica

necesariamente que el individuo sea poseedor de un cierto grado de libertad"2#.

5.3.3. Culturapolítica

La actitud que manifiesta el individuo respecto de sus decisiones de participar para influir en las

decisiones de poder, de una manera directa, o de una manera indirecta, cuando al solucionar los

problemas cotidianos no puede dejar de afectar a la administración de las demarcaciones políticas

en donde se realice, tiene que ver con el concepto creado por Sidney Verba y Gabriel Almond:

Cultura política, que se define de la siguiente manera: la cultura es el cambio individual que

encontramos dentro del proceso de desarrollo de un sistema político en la dimensión o etapa de la

2r{ Montaño Hirose, Op. cit., p. 192.
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construcción de una nación debido a que implica un cambio individual. Si bien se refleja en el

colectivo si implica un compromiso y/o integración al sistema. Y que podemos entender como las

orientaciones y actitudes (personales) hacia la política.

Se compone de orientaciones cognitivas que se refieren al conocimiento de objetivos,

procesos y creencias; orientaciones afectiva, es decir, el apego, compromiso o rechazo hacia los

objetivos políticos; y las orientitciones evaluativas, que significa emitir un juicio racional propio

acerca de la realidad política.

Dichas dimensiones interactúan de diversas maneras formando grados de cultura política en

el individuo afectando altamente en la conducta en el sistema político y que puede tener

implicaciones en los demás sistemas sociales2a5.

Merino se refiere a la cultura política como "la idea de "concebirse como protagonista del

devenir político, como miembro de una sociedad con capacidad para hacerse oír, organizarse y

demandar bienes y servioios del gobierno, así como para negociar condiciones de vida y de trabajo;

en suma, para incidir sobre las decisiones políticas y vigilar su proyección"246.

El concepto de cultura política, o en su traducción más hel. de acuerdo al concepto

propuesto por Almod: the civic cultur, tiene también su categorización, que manifiesta la voluntad

del sujeto para paficipar. Dé acuerdo á los objetos políticos se puede entender el grado o distintos

tipos de cultura que existe aryigad.a en'los individuos:'se considera parroquiales a los individuos

que presenta poca o nula conóieneia de lo.s sistemas políticos nacionales; súbditos son aquellos que

por el contrario presentan un.grado de conciencia y. comproniiso con e[ sistema político peio que no

tienen una participación significativa que altere el proceso.del sistema, gs decir, no aportan insumos

la sistema; por ultimo están los participantes, que sbn los que se comprometen con el sistema

político al grado de ser influyentes en el proceso aportando insumos y tomando posiciones y

Al respecto, Merino propone que hay una relación directamente proporcional entre los

estímulos políticos que se ejercen sobre el qujeto y la intensidad de'su participación, sin embargo

los esiímulos intencionalmente suministradoi quedan es segundo plano, los primero con aquellos

estímulos que la vida. diaria le impone al sujeto, su condición política, social, cultural y económica,

los que quedan en segundo lugar tendrán eficacia en la medida en que se emparenten con las

condiciones del entorno social.

Respecto a los resultados que se puedan tener de la participación no es mejor la

participación omnipresente del individuo, sino la que se mantiene constante y activa. Para las

democracias modernas lo importante es mantener el equilibrio político y social, por lo que para

lograr dicho cometido no es necesaria una participación abrumadora, sólo la necesaria para dar

cuse y legitimidad a las medidas que se deseen llevar a cabo para poder ejercer el poder y el control

2as Almond, Gabriel (1972) Política comparada: una concepción evolutiva, Buenos Aires, Paidos.
206 Merino, op. cit.
247 Almond, op. cit.
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ya sea de quien detenta el poder o de quien se opone I guien manda. También es relevante señalar

que en una democracia es indispensable la participación ciudadana para mantener el contrapeso a

los órganos gubernamentales2as.

La participación ha logrado que los ciudadanos no sean sólo espectadores de la vida política

y social de su entorno social, ha logrado que el ciudldano se haya vuelto una parte fundamental en

el buen funcionamiento del orden Estatal a partir de su asociación que se encuentra en un espacio

que se localiza fuera del rango de acción del Estado, pero que no está al margen de la legalidad: "la

verdadera participación ciudadana es el encuentro entre algunos individuos que libremente deciden

formar parte de una acción colectiva y de un entorno que la hace propiciu"'on, y el éxito de un

sistema democrático depende de que los canales de participación se mantengan abiertos y activos

entre la ciudadanía y el gobiern

En la participación ciudadana se ponen en juego los valores individuales y los colectivos, la

voluntad de participar tiene que ver en gran medida con el empate de los valores de los dos ámbitos

del sujeto participante. La responsabilidad es.uno de los valores que se pueden compartir a partir de

las dimensiones del individuo, pues manif,resta un compromiso de madurez personal y colectiva

ante las problemáticas que le atañen y la capacidad de poder dar respuesta de solución. La

solidaridad es el otro valor que se puede empatar n el ámbito individual y el coleqtivo del sujeto.

5.3.4. Acción solidaria.

La sociédad .irit ., donde se desarroilañ estos valoies, no pueden ser'implemerttados de

ninguna manera. {ormal, son propios de las actividades entre personas, están fuerq, de las

organizacior". 
'guL"*amentales. 

Las acciones sólidarias se caracteri2an por maniiestar una

intención de cambio y mejora de la sociedad, el bienestar, el bien común; requieren de la voluntad

de participar y el desinterés por una remuneración. Los fines buscados son socialés más no políticos.

qi.lucrativos25o. ':'

La acción solidaria no es propia de los gobiernos de.l México democrático.' Se tiene

antecédentes, para la história mexicana, desde las organizacionés precolombinas, y sin embargo,

no siendo una facultad que le corresponda, los gobiernos del siglo XX se interesaron por favorecer

la solidaridad, como una forma de promover la participación ciudadana. Un caso muy.relevante

para el estudio mismo de la solidaridad la paficipación ciudadana, y en especial para esta

investigación, tomando en cuenta las manifestaciones institucionalizadas que son los últimos

eslabones del desarrollo de la solidaridad, fue el caso del Programa Nacional de Solidaridad

impulsado por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) como política pública

destinado a promover el desarrollo social en varios ámbitos de la sociedad.

208 Merino, op. cit.
,r, Id"^.
250 Butcher, Jacqueline (2008), "Capítulo l. Marco conceptual de la acción solidaria y voluntaria" en Jacqueline Butcher,

ed., México Solidario. Participación ciudadana y voluntariado, México, EDITORIAL LIMUSA / CEMEFI, 2008 Pp. 19,

20.
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"Tal fue el caso del Programa Solidaridad, promovido durante la gestión del presidente Carlos

Salinas de Gortari, el cual mostró a las comunidades -sobre todo a las miís aisladas - nuevas

formas de cooperación y de ayuda mutua. A raíz de esta relación con las instancias

gubernamentales, las mejoras a las poblaciones han sido efectivas y muchas veces más

expeditas. Este tipo de progtamas se han transformado paulatinamente al cambiar de nombre y

de orientación. PRONASOL pasó a ser Progresa, desembocando en'el actual programa

Oportunidades, el cual depende de la Secretaría de Desarrollo Social en colaboración con otras

instancias gubernamentales como la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud.

Asimismo, los programas nacionales de salud han evolucionado en su enfoque y alcance. En el

caso del DIF, las bases utilizadas incluyen un determinado número de comunidades atendidas a

' través de los Centros de Desarrollo Comunitario y en las que se consideró incluir elementos de

participación ciudadana y capacitación para voluntarios, como parte del Plan Nacional de

Desarrollo (PND) 2000-2006. En el nuevo PND, 2007-2012, en el séptimo objetivo nacional se

incluyen oportunidades para los ciudadanos de participación en la vida política, cultural

económica y social de sus comunidades. En el noveno objetivo, se señala la importancia de

consolidar un régimen democratico a través del acuerdo y el diálogo entre los poderes de la

unión, los órdenes del gobiemo, los partidos políticos y los ciudadanos (PND, 2007-2012,25-

26). Si bien es cierto que en las instancias gubernamentales han existido oportunidades de

participación voluntaria, también lo es que esta misma participación no ha sido del todo

autónoma. En este sentido, se considera que buena parte de la participación voluntaria en

México, a diferencia de otros países, ha ocurrido bajo el amparo de organismos
' 

gubernamentales, y no como una asociación individual voluntaria"2sl. '.

La solidaridad necesita de una sociedad a la que se sienta un deber-por ayudar, configurada

comó un tipo de acción colectiva qué supone la voluntad de ayudar, fntompromiso con el grupo

que permita desprenderse del ego que. implica el interés personal, y sentimientos empatía y.

responsabilidad que. surgen a partir de ia conciencia que se tiene de la'importancia de la acción

colectiva para el bien común"', el trabajo voluntario se configura en actos organizados,

voluntarios, realizaos en gnrpo, basados en el desinterés, que perniten lográr el bien común para la

colectividad y la re4li1asi§n personal del ciudadano solidario.

Si bien no espera una remuneración económica y es desinteresada, la acción solidaria, no

elimina lá'característica de reciprocidad de una acción colectiva. No se obtienen bienes, pero se

gana confianza y una estatus de cooperación que le periten poder disponer de la solidaridad de los

demás miembros el grupo para cuando le sea necesario requerirlos253.

Al respecto de la solidaridad, en su relación con las acciones colectivas, Merino se refiere a

que: "La solidaridad, [...], quiere abarcar a la sociedad, pero sobre todo pretende surgir de ella.

Ningun gobierno puede dar solidaridad como tampoco puede dar democracia, porque ambas se

2st rbid,p.24.
2s2 lbid, p.38.
253 Verduzco, Custavo (2008), "Capitulo II. Las acciones solidarias en México (análisis de la Encuesta Nacional de

Solidaridad y Acción Voluntaria)" en Jacqueline Butcher, ed., México Solidario. Participación ciudadana y voluntariado,

México, EDITOzuAL LIMUSA / CEMEFI,2008, p. 57.
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desprenden de la convivencia entre ciudadanos. De modo que la solidaridad es algo más que un acto

caritativo: es un esfuerzo de cooperación social y una iniciativa surgida de la participación

ciudadana para vivir mejor"2r.

Con el valor de la solidaridad podemos enfocarnos al tercer tipo de participación propuesta

por Merino, aquel refiere a la organización de una colectividad para tratar de solucionar

problemas que se desarrollan en la cotidianeidad de las sociedades, tomándolo como propuesta para

desarrollar el tema específico de esta investigación referente a la participación ciudadana en la

ZMCM, pero como mencionamos, tampoco se excluyen las demás formas de organización,

particularmente la categoría que se asimila a los movimientos sociales. Por lo anteriormente

esbozado hemos podido delinear una línea para el tratamiento de la participación ciudadanía que

nos permita hablar de acciones colectivas en el ámbito de la sociedad civil, entendiéndola, como lo

mencionamos antes, el lugar entre el ámbito de lo público y lo privado, y que nos ayudara a.

entender mejor las formas de organización y de participación que se desarrollan en las sociedades

de bajos recursos y marginadas, como la sociedad de las periferias de las metrópolis en nuestro

actual periodo de globalización, que como hemos mencionado, son por demás complejas, es aquí en

donde enfocamos nuestro interés. Dicha concepción de la participación no se desvinóula de la

propuesta por los autores, relativa a la democracia representativa, pues por una parte nos puede

servir como el contrapeso al sistema de representación democrático y por otra nos puede ayudar a

entender las acciones colectivas que paralelamente a la acción gubernamental buscan solucionar los

problemas cotidianos que la sociedad sufre.

' pulares .5.3.5. . Marginación y sus formas de participación populares

La marginación corresponde a una forma especial de vida eri bl'rhundo, especialmente en los países

envías de desarrollo, como en los países laiinoamericanos, en donde está forma de vida se cohvierte

parte de la realidad diaria, para nuestros fines, lo interesante será saber cuál es la manera en que las

personas consideradas como marginadas se organizan para llevar a cabo sus metas, para participar

de cuáli¡uier manera para solucionar las carbncias a las que han sido relegadas, o'com-o plantearía

Larissa Lomnitz,. para saber cómo sobreviven'5s. Según esta autora, los marginados , ante su

. condición precaria, utilizan formas distintas de acción para subsistir, y en vista de sus carencias

económicas y la poca respuesta a la que son someiidas por las autoridádes, sus soluciones se basan

en la mutua cooperación entre iguales; también desarrollan formas de subsistencia emergentes en el

campo. económico "los marginados son como cangrejos: realizan ciertas funciones útiles dentro de

la ecología urbana, se alimentan de sus sobras y viven en los intersticios de la ciudad, fisica y
económicamente hablando"2só. O como los define Larisa Lomnitz:

"Los marginados viven en los espacios sobrantes o intersticiales del radio urbano; desempeñan

labores u ocupaciones que por serviles o tradicionales no son codiciadas por la fuerza laboral

urbana; se alimentan y se visten de las sobras de la economía urbana; hacen su casa de los

254 Merino, Op. cit.
255 A. de Lomnitz, Larissa (1988), Cómo sobreviven los marginados, decimocuarta edición, México, España,

veintiuno editores, p. I L
2s6 fu\"*.
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desechos industriales urbanos y carecen de las garantías mínimas del proletariado urbano que

incluyen las leyes del trabajo y del seguro social"257.

Así pues los marginados, estos excluidos, conforman su hábitat, como lo marca Lomnitz, en

los espacios sobrantes, al margen de la ciudad y de sus centros industriales y de trabajo, lo que ella

llama barriada, pero que por fines prácticos de adaptación a nuestro caso concreto, el Valle de

Chalco, también podremos nombrar sociedades periféricas. Éstas son el lugar por excelencia de

marginalidad, y donde se llevan a cabo los modos de supervivencia, es aquella en donde "terminan

los servicios, las facilidades"258. Lo anterior nos habla de que tenemos una comunidad ubicada en

las periferias de las metrópolis pero no hablando solamente de manera fisica (aunque regularmente

se cumpla esta condición), sino hablando de una manera social, cultural, política y económica; los

marginados están a la orilla del entramado social, son relegados ahí para ser tolerados por el

sistema. Esto es un fenómeno que no sólo se presenta en México, sino que lo hace de manera

similar en diferentes ciudades de América Latina, por ejemplo, en la Zona Metropolitana de la

Ciudad de Buenos Aires, Argentina.2te .

Tenemos que los marginados, en las barriadas, en principio se conformaban, en su mayoría,

por población indígena, sino al menos rural, y en muchos casos se sigue cumpliendo (como

ejemplo tenemoi ios grandes grupos de indígenas en la zona periferica oriente del AMCM) y esto es

debido a que' la barriada se configuró como un enlace entre quienes de alguna forma ya vivían en la

ciudad y quienes buscaban emigrar a la metrópoli en busca de mejores condiciones, pero que por

cualquier razón no podían vivir dentro de la ciudad y la posición más cómoda desde sus

posibilidades se.convirtió la periferia. . ..

El constante flujo y el crecimiento de círculos de conocidos en la barriada lleva a que las

formas de supervivencia económica den cabida a grupos laborales con base a una miima labor, se

forman grupos de trabajo en torno á una misma ocupación, que por lo regular se trata de

ocupaciones. manuales no calificadas y devaluadas por el mercado laboral urbano, en donde se

carece de seguridad social,.es el común denominador de todas. estas ocupaciones, de aquí su

margináción laboral.

Su marginación económica deviene de su poca.capacidad de intervenir en el sistema de

consumo capitalisra, si bien estiín inevitablemente insertos en éste y forman una parte capital, estos

no son beúeficiados del sistema por su carencia de recursos paa volverse consumidores

potenciados, ni siquiera consumidores de lo necesario. Sin embargo, su aporte como estrato social

es vital ayuda al sistema capiialista para que se pueda seguir desarrollando

Su función es la de aportar una reserva de mano de obra, accesible y barata, debido a su poca

profesionali zación y a su necesidad que lleva a los marginados a aceptar ser utilizados por la

economía de la manera que se necesite, en el momento en que se necesite, cumpliendo muchas

veces trabajos de servicio para otros estratos más pudientes que se puedan servir de los marginados.

257 rbid,p.222.
"r lbirl,p. 15.

'sequintar, op. cit., p. 225.
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Los marginados se encuentran permanentemente insertos en aquella transición que se vive en la

urbanización, se encuentran atorados en una condición en la que no logran ingresar al mercado para

valerse y beneficiarse de éste sino utilizados por éste.

Para Richard Adams, según Lomnifz:. "la Marginalidad: importantes segmentos de población

"sobrante" que existen en las ciudades industrializadas más avanzadas tanto capitalistas como

socialistas [...] ciertos grupos excluidos de las fuentes del poder. Aun cuando el Estado se hace

cargo de su supervivencia fisica"2uo. Lo anteriores nos ayuda a discernir entre las concepciones de

marginalidad y pobreza, pues siguiendo al mismo autor, la marginalidad es un concepto estructural,

mientras que la pobreza en un concepto cuantitativo: "IJn Estado puede acabar con la miseria a

través de un subsidio mínimo a todos los ciudadanos; puede incluso acabar con la cesantía

mediante la institucionalización del subempleo, pero tales medidas no eliminan la marginalidad ya

que subsisten importantes sectores que la economía no ha sido capaz de integrar funcionalmente a

su esquema de producción. Estos sectores tienden a encontrarse al margen de los procesos

económicos y políticos oficiales"26l. Nos referimos entonces a un problema de exclusión, no

exclusivamente de ingresos, sin embargo,.ambos fenómenos suelen acompañarse

La marginalización se da debido al desfase que existe entre economías que se encuenffan en

diferentes etapas del un proceso de industrialización, se da en una relación en donde una región

económica, industt'ialmente más desarrollada se vale de los recursos que la más trazada le pueda

brindar, y a su vez a contra parte depende de estar abasteciendo al gtro para dar actividad a su

economía, se genera una relación de mutua dependencia, lo cual ayuda a que más que un

emparejamiento entre las diferencias económicas e industrias, las desigualdades sigan

acrecentándose. Dicho panorama en donde conjugan ambas.realidades y se propicia el nacimiento

de las barriadas es la periferia de las grandés ciudades, conjugan ambas realidades, son la frontera
entre las regiones económicas dispares. "La modernización se concentra en las grandes urbes y los

sectores agrario'y artesana tienden a quedar marginados de Ja economía nacional. Este proceso

viene acompañado por la desvalorización de las ocupaciones tradicionales frente a las industriales
modernas, y del campo frente a Ia ciudad". Los marginados son esa población sobrante en las

economías'y se convierten en una carga para la economía que va en desarrollo, se cqnvierten en

símbolos de trazo.

' '"Lacausa'de 
la marginalización no,sería,pues, la dependencia económica en sí,' sino que debe

buscarse en todo el desarrollo del proceso industrial. A mayor tecnologia, mayor complejidad

. de organización de la producción, mayor especialización de la estn¡ctura política y social,
' mayor concentración del poder y más grupos. excluidos de proceso de control político,

económico y social. Desde este punto de vista la marginalidad sería la enffopía social de los

sistemas en proceso de industrialización aceler ada"262 .

Además de la carencia laboral y económica a la que nos referimos, los relegados se

encuentran marginados políticamente, y que no cuentan con los mecanismos propios para valer sus

derechos de decisión, ni de acceso al poder.

260 tbid,p. 17.
26' ld"^.
26' Ibid,p. rB.
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Un problema básico visto desde la economía es el de "la enorme disparidad que existe entre

sus miembros respecto a la participación en la producción. el ingreso, el consumo y las decisiones

económicas"263. No sólo se refleja esto en la distribución de la propiedad y del ingreso muy sesgada

hacia los estratos superiores, sino también en una marcada diferencia entre quienes tienen un

empleo remunerado que les permite el acceso a un nivel de vida relativamente suficiente, y los que

por el contrario, victimas del desempleo y el subempleo, no pueden integrarse en forma humana a

la economía y además, carecen de lo mínimo y de lo indispensable.

El crecimiento económico ha beneficiado a diferentes regiones y sectores socioeconómicos

en forma desigual, y la polanzación entre diferentes sectores se agudiza con el factor demográfico-

"las zonas rurales han alcatuad rápidamente un nivel de saturación demográfica, en'cambio las

ciudades [...] han seguido creciendo a un ritmo [...]" El crecimiento de la oblación urbana produce

una creciente de desempleos que la ciudad absorbe con dificultades. Solamente el sector de la

construcción a logrado absorber a una gran cantidad de éstos ya que representa una fuente de

ingresos precaria, carente de seguridad social, fuente de empleos de baja calificación, facilmente

sustituible, es una mano de obra marginada. "Para los marginados les queda el conjunto de empleos

con la mas baja remuneración: ocupaciones manuales sin calificación, en la construcción, limpieza,

vigilancia, reparación y mantención, servicio doméstico y ocupaciones desvalorizadas, reliquias de

la economía tradicional" (A. de Lomnitz, 1998:20)26a.' '

Aáemás existe un fenómeno de acumulación transgeneracional de la pobreza, en donde la

pobreza y la marginalidad se heredan, pues al no'poder cubrir, las peisonas marginadas, las

necesidades de sus hijos, como alimentación, y educación, se genera un obstáculo que impide a las

.siguientes generaciones poder atravesar la brecha queles permita una movilitlád social, por lo que

este problema solamente puede a veces ser solucionado con la migración a focos industriales que

les permitan cambiar de actividades en busca de una mejor remuneración económica.

' 'En América Latina en las últimas décadas se ha dado un gran movimiento de migración

rural-urbano, a causa de muchos factores, entre ellos'"ia explosión demográfica en el campo, el

agotamiento de las tierras, e[bajo rendimientoasociado a las escasas.tecnologías,la falta de nuevas

inver§iones en el campo y en incremento'en la atracLión de la ciudad, resultante de la concentración

en la administración, galud, educación, entretención y proliferación de las vías de comuniqación

entre el carirpo y a'ciudad. Los migrantes vienen del seotor'rural más pobre que es el que tiene lá

peor preparación para la insertarse en el sector urbano moderno de la economía y por eso al llegar a

la ciudad se ocl¡pan en los trabajos dispuestos para la sociedad marginal. También se ha notado que

en las metrópolis, las periferias se van poblando por habitantes de la ciudad que dejan de tener un

poder adquisitivb que les permita sustentar una vida y una vivienda, y la gente se ve en la necesidad

de optar por una nueva vivienda que les permita seguir cerca de sus centros de trabajo pero que no

resulte tan caro vivir, la opción es la periferia de la ciudad. En las periferias se van formando

colonias: barriadas, villas miseria, favelas, callampas, colonias de paracaidistas o rancherías.

Sobresalen los conglomerados rurales en esos asentamientos. En general las condiciones de vida en

las barriadas son de extrema pobreza. "-la marginalidad se define por su desvinculación con el

sistema de producción económico urbano- industrial" y que si bien esta desvinculación se hace

'63 lbid,p. 19.
264 lbid, p. 2l .
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manifiesta de manera compafida y visible en las barriadas, en las periferias, no es éste un factor

definitorio, ni exclusivo, pues se nota la existencia de marginados que se ubican, fisicamente, en

sectores no periféricos. Más que con una cuestión residencial, se refiere a factores que se vuelve en

culturales, propios de un sector socioeconómicamente dehnido a partir de su exclusión y tolerancia

"simultáneamente, hay numerosos marginados que no viven en barriadas o que no son migrantes; y

existen obreros industriales que viven en barriadas", nos referimos a un sistema de valores y

actitudes que se conforman en "cultura de la pobreza" lo que define a la marginalidad: "la cultura

debe definirse más ampliamente cómo el conjunto de características e interrelaciones entre los tres

niveles: el económico, el social y el ideológico. El sistema de organización social y nonnas y

valores de la marginalidad se encuentra estructurado sobre una base económica característica." El

pobre no puede salir de su pobreza porque su cultura se lo impide, es falso esto. "no debemos

olvidar que los pobres son miembros de una sociedad más amplia y que su cultura o "diseño

existencial no difiere esencialmente del que tiene la sociedad en su conjunto. Los pobres ocupan un

determinado estrato socioeconómico en esa sociedad y sus patrones de comportamiento social,

económico e ideológico se derivan de una estructura social que ellos son los últimos en

controlar"26

Para entender la forma en que los marginados se desenvuelven diariamente, y la manera en

que, dq acuerdo con Lomnitz, sobreviven, es necesario encontrar la manera en que se relacionan y

llevan a cabos sus actividades tanto.laborales como económicas, y la manera en que se diferencian

de otras formas de subsistencia:

"existen tres categorías generales de transacciones para el intercambio de bierres y servicios: (

a) el intercambio de mercado, en que circulan los bienes y servicios sobre la base'de la oferta y
'demanda, sin generai relaciones sociales duraderas; b) la redistribución de bienes y servicios,

gue primero se concentran en un determinad individuo o institución , de donde fluyen hacia la
' 

comunidad o la sociedad y, c) la reciprocidad, es decir, el intercambio de favores y de regalos

que es consecuencia y párte integral de una relación social. El tipo de intercambio que domina

en las sociedades primitivas y tribales es la reciprocidad y la redistribución. F,l intercambio de

mercado se encuentra limitado casi 'enteramente al comercio intertribal. La economía

monetaiia que caracteriza al intercambio de mercaáo's'ólo se generalizó en Europa hacia fines '

de la Eddd Media [. . .]"uu. ' .

' 
El intercambio de favorés y de'redistribución es el que se da entre comunida$e§ marginadas,

por eso al llegar el migrante debe atenerse a ese sistema para poder sobrevivir y desarrollarse, y por

tanto es condenado a vivir en'ghettos carentes de servicios y bienes, y posibilidades de adquirirlos,

como única forma de integración que le ofréce la urbe.

Dichos intercambios son materiaiirados en las redes de apoyo eirtie vecinos y parientes, es en

esta estructura en donde las personas desposeídas perifericas se apoyan para llevar a cabo sus

proyectos económicos de subsistema a 
.fálta de mecanismos brindados por las estructuras

gubernamentales "proponemos que estas redes de intercambio representan el mecanismo

socioeconómico que viene a suplir la falta de seguridad social, reemplazándola con un tipo de ayuda

mutua basado en la reciprocidad.

'ut tbid, p.24.
266 lbid, p.2s.
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"Según Polany y Dalton- nos dice Lomnitz- " la reciprocidad es una forma de intercambio de

bienes y servicios que tiene las siguientes características: a) se desarrolla como parte de una

relación social; b) constituye un flujo recíproco de bienes materiales y servicios que persiste

más allá de una sola transacción; c) no está regido por las leyes de la oferta y la demanda. "Hay

reciprocidad cuando un trabajo es compartido de acuerdo a reglas definidas de distribución,

como cuando se trabaja por tumo. También hay reciprocidad cuando se intercambian valores

equivalentes de acuerdo a las necesidades momentáneas de cada socio. [...] Utilizamos el

término reciprocidad para referimos a un modo de intercambio particular, que difiere del

intercambio de mercado. Polany ha argumentado que este tipo de intercambio se basaría en el

principio de la generosidad, mientras que la economía de mercado descansaría en la

maximización individualista y racional de las ganancias"267.

Adelante trataremos este tipo de redes de intercambio y apoyo vecinal como

modalidades de la acción social en el apartado redes de intercambio, pero nos parece

pertinente hacer un pequeño paréntesis p{ra hacer un breve esbozo acerca de la familia como

principal agente socializador y primera red social donde se empieza a estar a solidaridad y

los intercambios con reciprocidad, así como explicar esta institución familiar en el particular

contexto de la vida urbana como un modo de vida. Después de ahí hablaremos de las redes

sociales de intercambio que se dan en el nivel de colonia, barriada o comunidad.

5.3.6.. Modo de üda urbano y la familia como núcleo de la comunidad.

Los modos de vida se constituyen en torno a la movilidad en el espacio y, especialmente, al

aumento de la movilidad cotidiana hacia los centro de trabajo, por lo que dentro del rango de los

marginados.nos.resulta cornplicado hablar de un modo de vida en done la permanencia en un lugar

no es tan constante. Podemos hablar entonces, ahota, de los modos de vida de los que se quedan en

las periferias, de los que no salen a.diario a laborar'fueia de. su lugar de residencia y que por tanto

tienen un modo de vida, una realidad, distinta. En lo sigriiente nos referiremos a manera en las que'

. .Ja población se organiza en los asentamientos periféricos.

La primera forma de organización de los modos de vida urbanos radica en la familia. Pues

con los miembros de la faáilia es con quienes más pionto se puede darun vínculo de confianza, así

también con los vecinos cercanos, aunque no con todos los vecinos se guarda la misma relaciól, a

pesar de estar a la misma distancia. En este caso se busca empárentar con aquellos vecinos que

manifiestan afinidades tanto de gustos, valores, como de lugar de órigen y prácticas laborales.

La conftanza es el factor que ayuda a que las p"..ooui se acerquen y manifiesten uná rirayor

disposición a la integración mediante la pedida de favores y el ofrecimiento de ayuda, ya que al

botar la brecha de la desconftanza se pueden las personas relaciorar de una manera libre. Esto se da

más frecuentemente en comunidades pequeñas ya que la cercanía fisica y afectiva, como el

conocimiento de los miembros facilita la apertura y la disposición a la confianza, sin embargo, en

las sociedades grandes o que crecen, se van complejizando las relaciones y se va generando una

distancia que hace dificil confiar e quien ya no es tan cercano". La confialza representa el cemento

267 lbid, p.204.
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que cohesiona estas redes y hace posible el intercambio recíproco esencial para su
. ' . ,,268

supervlvencla

Dentro del modo de vida urbano se considera como su base a la familia, entendida como un

grupo residencial, o más específicamente a socialidad familiar. Con socialidad familiar nos

referimos: "Más que estudiar la familia en sí misma como institución social, el interés radica en

conocer 1a vida familiar o la socilidad del grupo residencial, esto es, las prácticas relacionales de los

individuos en el interior de la familia con referencia a ella, como prácticas constitutivas como los

modos de vida"26e.

Entendemos junto con Alicia Lindón, que los modos de vida son:

"conjuntos de prácticas y representaciones articuladas en una red. La idea de estos sistemas de

prácticas cotidiana, es muy cercana a la red articulada de prácticas"27o.

Y éstas "se relaciona siempre con hogares, con espaclos y tiempos de los hogares, así como

con los procesos dinámicos de los mismos"27r. No sólo se trata de la familia, el trabajo y su

territorio sino de la integración de conjuntos de sistemas de prácticas familiares cotidianas y

laborales que se involucran en un territorio, en nuestro caso el de la propiedad privada. Concebir al

modo de vida como redes de prácticas y representaciones, requiere una concepción más compleja

que la' de simples prácticas y conjuntos de fácticas. Al concebir el modo de vida como un

conjrlnto de representaciones nos remite a un imaginario de hogar, y por tanio de familia, más allá

de lo.que de fa.cto en una vivienda sucede, nos referimos a lo que representan, es decir, a la
confianza, la solidaridad y el afecto a las personas, a las prácticas y al lugar.

' . Lós modos de vida como representaciones refiere a las prácticas que están fosilizadas, a las

que se conservan, en nuestio casq, en la orgenización familiar. Nos referimos a lo que ha sido

instituidci por medio de la iráctica a través del tiempe, debido a la conservación, debido a su.

atomización, las familias, no obstante, el continuo contacto de sus miembros hacia el exterior, se

encuentra en un proceso constante de resistencia hacia'los cambios.

- Las redes dd firácticas del modo de vida cobran sentido frente al cbnstante devenir histórico

y no debe confundirse el modo de vida con la vida cotidiana. El modo de vida representa a lo que se

va consolidando en el tiempo dentro de la' cual .sucede la cotidianeidad, dándole un' carácter

histórico a lo instantáneo y efimero de la vida cotidiana.

El estudio de los modos de vida [...] implica analizar las prácticas'cotidianas

"fosilizadas" e integradas en un sistema de redes, así como el nivel de las.ideas, de los

valores, las representaciones a ellas asociados y desde las cuales los individuos y las

familias desarrollan su cotidianeidad, como expresiones particulares de la historicidad.

En esta perspectiva, las prácticas, (el hacer cotidiano) incluyen su componente

espacio-temporal.

268 tbid,pp. 214, I15.
26e tbid, p.293.
270 ldem.
27t lbid, p.29s.
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5.3.7. Redes sociales de intercambio.

Después de acotar el tema del modo de vida familiar y ver que es la base de las redes de

cooperación e intercambio social pasamos a las redes de intercambio que se dan de la puesta de la

vivienda hacia afuera, ya sea continuando los lazos con familiares que viven cerca, ya sea en la

misma calle, o en la misma barriada, o con las demás personas que debido a su cercanía fisica se

van apreciando como personas bonfiables y capaces para establecer un lazo de apoyo, pero que

tiene que estar fincado en la solidaridad y la conftanza, quizá también en el afecto.

Las redes sociales se caracterizan por basarse en la confianza,lealiad y la reciprocidad van

formando lazos de solidaridad. "La confianza es una variable psicosocial dinámica, que mide la

capacidad y voluntad de dos contrayentes para intercambiar favores e informaci 6rl'272. Ésta se

remite a una cercanía psicosocial que hay entre individuos, y se manifiesta en un sentimiento de

afecto que impulsa una cooperación desinteresada, se da ya sea por cercanía fisica, por compartir

labores, por lasos sanguíneos, y se categoizabajo parámetros que permiten visuaffzar la cercanía

de un sujeto con otro, aunque no necesariamente se cumplan dichos factores. Hablando de

conftanza, en primer lugá¡ está Ia cercanía social ideal: los parientes consanguíneos de la familia

nuclear (de procreación y de orientación) normalmente gozan del máximo de confianza. Siguen los

parientes consanguíneos de segundo grado, y los parientes afines, aunque.en este nivel la conftanza

depende más de la historia de la relación que de la categoría formal. i.'..]U" segundo factor que

influye en el grado de confianza es la cercanía fisica. Esto se debe a que la implementación efectiva

de los modos de comportamienlo esperados, depende de la oportunidad real de realizarlos. Si se

vive .lejos y no hay oportunidad.dé intercambiar ayuda, habrá menor oportunidad de cultivar la

confianza. A mayor intercainbig; malorconfianza. En el caso de la.barriada, la distaneia fisica

representa un obstáculo muy importante a todo óontacto social. Se trata de un factor objetivo,
'strsceptible - de medirse (en minlrtos de caminata o en horas- de viaje I gastos de transporte); [...]
La cercania fisica es una compónente vital de la confianza,tanto que puede lle§ar a determinar la

relación de reciprocidad por encima del comportamiento social esperado. [...-] En tercer lugar,.

influye en la confianza la igualáad socioeconómica. En los parientes, se observa una mayor

confianza entre dquéllos que compáiEn una misma situación;. en cambio, el desnivel

socioeconómico frecuentemente basta para distanciarlos, aun tratándose de hermanos. Esta

observación se explica por el hecho de que.la confianza es la base.de.la reciprocidad y que la

reciprócidad es posible cuando hay igualdad de carencias"273.

Las redes sociales de intercambio no son excluyentes a la dinámica de la ciudad, es decir, el

sujeto se desenvuelve en diferentes esferas, ya que sigue formando parte del sistema de

reproducción del capital de los centros industrializados, pero para cubrir las necesidades que el

sistema no contempla, es que se apoya el marginado en estas formas de organización. "La función

económica de la red de intercambio se limita a producir seguridad: es un mecanismo de emergencia

necesario porque ni el intercambio de mercado ni la redistribución de recursos a nivel nacional

2'2 lbid,p.2o9.
213 lbtd,p.2rr.
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garantizar. su supervivencia. Por lo demás, la red de intercambio utiliza plenamente un de los pocos

recursos que posee el marginado: sus recursos sociales"27o.

Las redes de intercambio son basados en aspectos meramente humanos como en la
reciprocidad y la confianza, que devienen del continuo contacto que se da en la cercanía y en

compartir una condición de carencia similar que los ayuda a manifestar empatía con la situación

"del de junto", se dan entre personas que a pesar de corirpartir una situación precaria similar sienten

empatía por sus semejantes, o la condición en la que se encuentran. La confianza es un rasgo

cultural: que se conforma de la capacidad y deseo para entablar una relación de intercambio; la

voluntad de cumplir con las obligaciones implícitas en dicho intercambio; y la familiaridad mutua

suficiente para servir de base a un acercamiento con probabilidad de no ser rechazado. El concepto

de confianza sirve para describir las relaciones sociales más fluidas que predominan en situación

urbana. "La mayor o menor estabilidad de la red se refiere a su duración o peñnanencia como

estructura económica y social"275, "La mayor o menor formalidad (o "etiqueta") en las relaciones de

reciprocidad constituye un barómetro de la intensidad del intercambio"276.

Las barriadas, que es donde a partir de la bibliografia consultada, se llevan a cabo las redes

de intercambio, han tenido características similares que las han definido: son cinturones de miseria

o focos de enfermedad, crimen y desorganización social; son islotes semi-rurales que representan

nuevas oportunidades de reconstrucción social urbana en base a las comunidades de vecirios,

asociaciones regionales y de parentesco, ayuda mutu.a y de actividad política en grupos reducidos2TT;

que nacen al margen de la ley, con condiciones prec.arias. Nos referimos a sectores creados a partir

de una condición que en el trasfondo prevalece el factoreconómico, entonces,'si tenemos regiones

que no cuentan cor-l una trádición, que son de recierite creaci§n, que surgieron de acuerdo a un

desarrollo urbano, tenemos que los habitantes t'ampóco forman parte de uniones tradicionales,

hablamos de que los habitantes, en su mayoría, en las.primeras generaciones son migrantgs,ry en

menor medida se va manteniendo el flujo de "llegadoi", el flujo de migrantes disminuye pero se

mantiene, favoreiiendo la característica que mencionamos anteriormente, en donde la migración

que busca mejorés condiciones es favorecida cuando ya hay una familiar o una amistad que de

algurra manera, marginada, habita en la ciudad. . : .

En la realidad existente de configuración de ciudades centrales y periféricas, la migración

interna se da como un proceso de movilización en el marco de un.proceso de industrializáción y

moderniaación. "Los "modernizacioncitas" tienden a analizar las motivaciones de los migrantes, su

origen y destino y su asimilación al medio urbano, mientras que los "estructuralistas históricos"

estudian los factores socioeconómicos determinantes de los procesos migratorios en términos de la

estructura global"278. De las perturbaciones de la relación entre el medio ambiente y el entero social

con el sujeto que lo habita es que surge la migración. La definición donada por Lomnitz de la

migración interna, así como del proceso, son relevantes para explicar los flujos de migrantes que

deciden integrarse a una condición precaria en la ciudad "Una migración interna es un proceso de

transferencia de población entre dos sectores o fases del ecosistema. Si no hay migración el

210 tbid,p.26.
215 rbid,p.2o7.
276 tbid, p. 208.

"' lbid, p. 34.
218 lbid, p. 46.
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ecosistema se encuentra en equilibrio. Proponemos que un movimiento-de migración se genera

cuando se introduce un cambio ecológico (de origen entero o externo) capaz de crear una

perfurbación regional o local suficientemente fuerte para desarraigar a algunos individuos de sus

ecosistemas. Estos individuos tenderán a migrar, buscando un nicho ecológico más favorable"2Te.

5.3.8. Migración

Adoptando concepción ecológica de la migración, tenemos a este enfoque como una rama de la

antropología que trata la adaptación de las sociedades humanas con su ambiente natural, y desde

aquí eI fenómeno migratorio puede entenderse como "un proceso de desplazamiento geográfico de

Poblaciones humanas de un nicho ecológico a otro" y se compone de tres etapas:.

a) Desequilibrio: esta etapa incluye el proceso mediante el cual un nicho

ecológico se satura temporal o permanentemente, afectando la subsistencia o la

seguridad de un grupo humano. Este desequilibrio puede ser el resultado de un
proceso cumulativo como la presión demográfica o el émpobrecimiento de la

tierra, o puede ser consecuencia de algún acontecimiento repentino tal como una

explosión demográfica acelerada,[...]

b) Traslado: Esta etapa comporta todos los factores que afectan al proceso
' migratorio propiamente tal, incluyendo numerosas variábles tales. como:

distancia de traslado, medios de transportes...

c) Estabilización. Esta etapa implíca el restablecimiento del equilibrió o acomodo
' del grupo a su nuevo nicho.ecológico. Incluye todo el proce'so de aculturación y

adaptación al nuevo ambiente comprendiendo los cambios institucionales en el

grupo. Cambios en la estructura familiar, económica, idioma religión,

entretenciónes, instituciones o estructuras de apoyo hasta llegar a la formación
gradual de un nuevo ambiente social y de una nueva visión del mundo [...]
lncluirá la po.sibilidad de rechazo inicial, un acomodamiento provisori.o , un

compromiso con el nuevo ambiente, hasta la aculturación totdl.: 'Hay

migraciones masivas que llegan a cambiar la ecología del lugar de destino, sea

por la cantidad o por la tecnología o la cultura de los migrantes"28O.

El cambio de ambierite hace que los migrantes se replieguen en círculos en cierto modo

cerrados y que al no encontrar referentes culturales ni ambientales que les parezcan familiares y les

ayuden a conectarse con el nuevo entorno, busquen en las relaciones con sus similares, establecer la

mayoría de sus relaciones sociales, económicas y laborales. Al llegar a la ciudad, los migrantes no

encuentran cabida en el sistema laboral industrial y se convierten en marginados. Sin embargo, el

subsistema no rechaza totalmente a los migrantes, sino que solamente les veda el acceso, las

fuentes de trabajo incorporadas al sistema económico industrial. Los migrantes rurales, sobreviven,

se multiplican y sus colonias proliferan en turno a las grandes metrópolis de América Latina, lo cual

significa que los marginados han encontrado un nuevo nicho ecológico en simbiosis con el medio

urbano. [...] Para sobreponerse a la inseguridad inherente a este nicho,los marginados generan una

21e lbid, p.29.
280 lbid, p. 47.
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organización social evolutiva-característica. Tenemos que en la última fase del proceso migratorio

no siempre se logra la estabilización. Esta última etapa se lleva a cabo en tres momentos: el

asentamiento, la interacción con el lugar de destino y la interacción con el lugar de origen, de ello el

resultado es que el sujeto migrante se pueda adaptar, o no, al nuevo ambiente.

En América Latina el proceso de migración y al formación de barriadas periféricas se dio

con base a diversos factores, uno de los más impofunes fue la saturación "del subsistema rural,

debido al crecimiento de población rural, y el agotamiento de las tierras", también "factores de

desequilibrio relativo tales como la cenlralización de los recursos nacionales en el subsistema

urbano" que va en relación inversa al crecimiento del campo, rezagándolo no sólo en la cuestión de

producción, sino de avance social, dejándolo olvidado y desprovisto de servicios básicos como

educación, salud y alimentación. Por una parte la ciudad atrae con la oferta económica y por otra el

campo repele por su carencia de seguridad social y económica. Los migrantes no son

necesariamente los más pobres ni los más desadaptados. Son los que buscan una mejor de sus

condiciones socio-económicas y en el intento no logran ingresar pero se mantienen a raya por su

necesidad de supervivencias y por la necesidad del Estado por tener un sector de referencia que le

ayude a mantener su forma de producción. "Fundamentalmente, el proceso migratorio es el

resultado de un desequilibrio ecológico entre el campo y la ciudad; su desarrollo y características

peculiares dependerán de las circunstancias de cada región y fluctuarán en el tiempo; y su

comprensión debe fundamentarse en un análisis del ecosistema visto como un todo"28l.

En la bárriada, el migrante es un habitante proveniente de la provincia pero que se

encuentra relegado al lugar en donde se puede sentir más cercano, no por el mismo lugar, pues le e§.

desconocido, sino por las personas que en ella residen, y qus sin ser conocidos, si comparte$ orp

condición de residentes llegados de otra parte, a pesar de las carencias, pues en la lógica

metropolitana el centro es donde se realiza la administración de todos los ámbitos de la vida sociat

mientras que en las'periferias están los barriol dependientes.

La marginalización no es un fenómeno pasajero, ni que se resuelva a corto plazo, se

requiere'ün'equilibrio de la distribución ecónóririca, laboral y demografica. "Müchbs autores

definen la marginalidad desde un "'punto de vista económico: según Nelson lo que srrcede en

.muchos países en desarrollo es 'una ¡edistribución geográfica de la pobreza, transfiriendo la

población de bajos ingresos del campo a la ciuddd. La población marginada se caracteizana

esencialmente por no participar ni beneficiarse del crecimiento económico del país. Sin embargo, la

definición que da Nelson de la marginalidad rebasa ampliamente el aspecto económico: "La

esencia de la marginalidad es su incapacidad de ganar acceso a las instituciones y procesos

urbanos: educación, empleo adecuado, servicios, vivienda, bienes de consumo, status social,

contactos cotidianos, organizaciones e influencia política."282. Además podemos agregar que desde

una los marginados forman parte de un sector de reserva para las tareas que el sistema capitalista

metropolitano requiera.

Económicamente, el marginado es aquel que "no participa plenamente ni en el mercado de

trabajo ni en el de consumo [...] Los países en desarrollo carecen generalmente de los recursos

28t lbid, p. 52.

'8'Nelson, citado en A. de Lomnitz, op. cit., p. 71.
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tecnológicos y financieros necesarios para- implementar un crecimiento equilibrado de todos los

sectores de la economía: industria, agricultura, comercio transportes y servicios"283. Y de esta

excusión deviene que el marginado sea aquel que no tenga una estabilidad laboral y que tiene

ingresos menores al salario mínimo, llevándolo a ocupar trabajos precarios y carentes de toda

seguridad, económica y laboral como: vendedores ambulantes; obreros no caliñcados de la
construcción; obreros no calificados de la producción; trabajadores no caliñcados de los servicios;

agricultores, ganaderos y trabajadores de campo.

La persistencia en la barriada obedece a necesidades de supervivencia económica y social,

de esta manera, la familia y el parentesco han demostrado una vez más su gran vitalidad en la

cultura mexicana, puesto que constituyen la base de las innovaciones y mecanismos de adaptación a

la marginalidad"28a. En nuestro caso, el tipo de familia es impoftante para conocer las formas de

organización en las barriadas el que nos resulta relevante es el tipo de familia extensa, es decir,

aquella que se compone de más miembros que los que comprende la familia nuclear, compuesta

por los más allegado, madre, padre e hijos. La familia extensa comprende a los que se van

anexando, llegando a convivir en una misma familia extensa varias familias nucleares, además del

núcleo contamos con familiares de segunda categoría como abuelos, tíos, primos , sobrinos, además

de agregados conocidos que comparten un mismo techo o un mismo complejo habitacional.

La familia extensa se convierte en un mecanismo de recepción para los migrantes que de

"fueras "llegan a la ciudad y tienen en las barriadas, en la familia, un lugar para llegar y solucionar

el probieina de vivienda, facilitando la etapa de asimilación el nuevo lugar, sobre todo por que en el

lugar en él que se llega se cuentan con relaciones que le facilitaran su desenvolvimiento social y

economrco.

"A pesar de que los migrantes comienzan de inmediato a relacionarse con I medio urbano,

sus lazos con el campo no se óortan, sino se mantienen por mucho tiempo. El parentesco se

convierte efl una asociación semi-üoluntaria, en la que el elemento de preferencia personal juega un

qran papel. Si embarge,.el.mígrate busca mantener lazos c9q 9l 4ntiguo nicho, y se puede mantener.

de mánera.relativamente fácil en la medida en que manténga contacto con las personas que aún

viven en el lugar del que se partió, de lo contrario es común que los lazos se vayan perdiendo, así el

arraigo y el apego, poniendo al migrante en un limbo'en la adaptación del nuevo lugar. La relación

con e! antiguo lugar "es posible si se cuenta con parientes de. confianza en el campo. Para el

migrante, esta relación con su lugar de origen presenta una fuente de seguridad psicológica y

económica. Sabe que si le va mal en la ciudad, tiene adonde volver"28s.

Una red social es una categoría abstracta antropológica que sirve para conceptualizar

relaciones sociales entre individuos. Para el tema de la marginación lo interesante de estas redes se

refiere a la manera en que se efectúan intercambios recíprocos de bienes y servicios, ya que es el

tipo de relación mas frecuente ante la realidad de los sectores marginados, pues lo que pueden

compartir es la aluda mutua a falta de posesiones económicas o un estatus socio-político ,como el

"3 A. de Lomnitz, op. cit., p. 95.
r8r /áid. p. roo.
28s lbirt,p. 137.
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carácfü de ciudadano, que le permita procurar otro tipo de ayuda que la humana a través de apoyos

vecinales mutuos, éstas son las más necesarios para procurar la supervivencia metropolitana de los

sectores desprotegidos. "El crecimiento de las desigualdades sociales y la pobreza fueron efecto de

las recetas neoliberales que privilegiaron el control de los variables macroeconómicas,

principalmente la inflación por encima de la equidad. La participación ciudadana se acrecienta en la

lucha por los derechos sociales"286.

5.3.9. Afición social

En las barriadas, o asentamientos periurbanos, lo más común es que las redes de

intercambio sean basadas en el parentesco y en las relaciones con allegados, y la base de estas

redes es la reciprocidad que se traduce en confianza entre los miembros que forman parte de las

redes de intercambio . "La afiliación de una persona a una red no excluye las relaciones diádicas

con personas ajenas a la red. Desde luego, los miembros por afinidad continúan manteniendo

relaciones diádicas intensas con sus propias familias de orientación, sobre todo si viven cerca"287.

En las redes sociales, el modo de relación es de respeto con gran explicicidad. "Cuando un

favor es negado, no hay insistencia .ni.reproches; simplemente no se le tuelve a pedir ni a prestar-

Otra cosa es cuando la persona. desea otorgar el servicio solicitado pero no se encuentra en

posibilidad de hacerlo; en tales casos niuchas veces se dice: "bueno", y posteriormente se da una

disculpa. Lo importante es demostrar la buena dispo§ición de implementar la relación de

reciprocidad, aunque no pueda materializarse de momento"288. Los intercambios se dan entre

bienes, servicios e incluso dinero, pero siempre se manifiesta'de la misma manera la petición.

Todas estas formas de relacionarse van formando un tipo de distancia social, es decir, se

crea mayor acercamiento con las personas con las que se comparten y convidan mas viénes, favores

y servicios, que con las que no se hace frecuentemente. En la medida en que el intercambio estrecha

'las relaciones sociales, se busca crear un vínculo permanente de estrecho intercambio, no sólo de

bienes, y'sérviéios, si no táinbién de valores y áfecóiones, y en busca de estas lazo§ ei'que se

implementan los compadrazgos, como una institución entre personas cercanas que de mutuo

ac.uerdo buscan formar un vínculo cerbano..

. Las redes sociales se básada en la reciprocidad refuerzan la solidaridad, y se van reforzando

ante la práctica de ésta. Existen además otras figuras de estrechamiento de las relaciones sociales,

no tan institucionalizadas como la del compadrazgo pero que, pueden ser identificadas por su

destacada importancia qué 'tiene dentro de los tipos de relación que se guardan con los diversos

vecinos de una barriada. Por ejemplo el cuatísimo es un vínculo que se forma con las personas que

se comparte la mayor parte de bienes, servicios, y afecciones y que se otorga a alguien con la

intención de marcar su rango entro del cúmulo de amistades y conocidos (A. de Lomnitz, 1998:

189). "Cuando dos "amigos" se encuentran con cierta frecuencia y llegan, a entablar un trato

,só quirtar, Aida (2002), "Prácticas asociativas en la región metropolitana de Buenos Aires" en Veredas, a, núm. 4-5,

México, UAM-X, p.225.
287 A. de Lomnitz, op. cit., p. l60.
288 lbid,pp.162-168.
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personal directo, pueden volverse "más amigos"; en esta etapa intermedia puede generarse un grado

de confianza suficiente para intercambiar pequeños favores. Sin embargo, se siguen guardando

formas de trato social que implican una ciefa distancia"2se.

5.3.10. Participación Femenina.

Lomnitz nos dice que en las redes sociales como el compadrazgo y la camaradería quedan excluidas

las manifestaciones femeninas o que en su caso ésas no son valorizadas por la sociedad en la que se

desarrolla, en este caso en la marginada"2e0. Sin embargo, cabe resaltar la presencia del rol

femenino ya que es latente el involucramiento de las mujeres y es innegable la presencia que tienen

en las comunidades que se basan en lasos estrechos de confianza. Sobre todo en una realidad

metropolitana en donde el hombre de la casa sale a trabajar a los centros laborales todo el día

debido a la distancia, y la mujer es quien se queda a cargo del hogar y es quien responde

inmediatamente a las dinámicas colectivas de la comunidad, y en este caso, es la mujer quien más

convive con las demás personas y crea vínculos de cercanía y afecto:

"El rol femenino es identificado subjetivamente con la capacidad para sufrir: esto, rol se

encuentra implícito en las actitudes que se desarrollan en'el hogar desde la más temprana

edad. Las.niñas aceptan ayudar a servir a sus padres sin ser consentidas: en cambio, participan

en los mismos que se prodigan a sus hermanitos varones y coñsienten todos sus caprichos. De'
esta manera la mujer aprende luchar y manipular al hombre, y a someterse estoicdmente a las

consecuencias de su irresponsabilidad. En la barriada, .la mujer tiende a desarrollar una

. personalidad "fuerte" (capaz de soportar sufrimiento) y a menudo se convierte en e[ pilar de su

familia y de su mundo social. El hombre, por su parte, es corisiderado por la mujer como

emocionalmente inmaduro; un niño grande, cuyas veleidades y arranques temperamentales hay

que aguantar o contrarrestar. La arbitrariedad e inconstancia del hombre y su propensión a

diversos vicios son interpretadas como atributos del rol masculino, es decir, como séñales de

hombría- Los roles masculinos y femeninos están prescritos por la cultura, de manerá que un

esposo, para dembstrar su hombría debe desempeñar un papel de irresponsable aunque a veces

no le.atraiga o agrade. La mujer, por su parte,'siente.la necesidad de ennoblecerse con el

sufrimiento,. aunque por temperamento sea alegre y capaz de enfrentarse a todas las
. -291emergencras.

' 
La mujer es quien toma las riendas del hogar adoptando una actitud de falsa sumisión

pues el liderazgo no' ló impone en estos casos una condición de fuerza y de sometimiento,

sino quien toma las decisiones valiosas en la vivienda y hacia la comunidad. El hombre, de

igual manera entra en'el juego de pretender tener elliderazgo, sin embargo, el abastecimiento

del elemento económico sólo es una parte del liderazgo, pues la administración llevada por la

mujer de este insumo rnonetario llega a tener mayor relevancia pues se busca cubrir la mayor

parte de las necesidades, y no sólo eso, pues la mujer también es quien además de asumir las

decisiones llega a ejecutarla cuando la acción colectiva requiere una participación inmediata,

28e lbid, pp. 190-192.

'no lbid,pp. l9o-194.
2e1 lbid,p. ror.
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este papel de participante social se lleva a cabo sin descuidar las labores cotidianas del

hogar.
"Cabe agregar a las observaciones anteriores que la relación entre esposos se caracteriza

también por una serie de restricciones de tipo económico. En general, el esposo considera que

la mujer debe estar en la casa y le prohíbe trabajar: incluso en casos de evidente necesidad

económica, la mujer frecuentemente trabaja a escondidas del marido. Las razones de esta

actitud pueden ser celos, afán de dominación o el simple ejercicio de la autoridad marital. La

mujer tiene un conocimiento muy vago de los ingresos de "su señor" y la cantidad que éste le

entrega para el gasto semanal depende enteramente de su buena voluntad. En la mayoría de los

casos, las esposas usan toda clase de artimañas para obtener dinero o permisos de sus esposos,

utilizando; para ello su conocimiento de "como son los hombres". Cualquier manifestación de

responsabilidad por parte del hombre es frecuentemente aprovechada como si fuera una

debilidad"2e2.

Dejando de lado la parte del género, muy relevante en las comunidades basadas en los lasos

de apoyo recíproco, las redes son la forma en la que 1os marginados se pueden organizar apara

solucionar su problemas, es el ámbito de la acción colectiva, como participación ciudadana, ante la

inconsciencia de la ciudadanía, pues como hemos marcado, la dinámica económica es absorbente en

el medio metropolitano en la lógica de la agudización del proceso de urbanización y el ambiente

globalizado. Con la inconsciencia a de su ciudadanía me refiero a que los mar§inados al serlo no

sólo en el aspecto económico, lo son también en el aspecto cultural y educativo y por tanto es una

consecuencia que desconozcan sus derechos y sus formas de participación y de injerencia en las

estructuras políticas, por tanto, se organizan de manera espontanea, a manera de sociedad civil, para

solucionar los problemas de los que el gobierno en turno y las legislaciones se'.han desentendido.

"Las tedes son organismós autónomos, ágiles y dinámicos, que no controlan el ambiente urbano

margir¡ado pero tampoco están sujetos a -control externo alguno. En otras palabras, su

desvinculación con asociaciones, formales locales y nacionales implica que los marginados como

grupo sean 
"o-pl"tu*"nte 

incont¡olables desde el punto de vista del sistema urbano industrial y por

extensión, ajanos al control político del Estado nacional"2e3

5.3.11. Relaciones de solidaridad y mutuo apoyo.

La diversidad de orígenes influye en la incapacidad de las barriadas para organizarse, además de la

conti¡ua ausencia en el lugar debido a que.la mayor parte de del día se ocupa en trabajar lejos del

hogar. Lo anterior influye en que no. se. desarrolle conftat:v;a entre los miembros de la misma

comunidad periférica, también queda escueta la cooperación para feóonocer la existencia de la

comunidad.

La barriada, entonces, no es sólo el espacio fisico al margen de la ciudad, también "es una

colección de casas, donde la gente vive organi zada en redes de reciprocidad 1...)-"0. Y es un lugar

alternativo para el desenvolvimiento de las labores más básicas y las relaciones que permiten a los

2e2 lbid, p. lo2.
2e) Ibid,p. 196.
2e4 tbid,p. 192.
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habitantes marginados sobrellevar su realidad la cual es compleja como lo es la sociedad híbrida

que la compone. "El grupo marginado ha llegado a depender de las redes de intercambio recíproco

para su supervivencia, debido a una desarticulación estructural con la sociedad urbana industrial'

No hace falta buscar razones circunstanciales, tales como la heterogeneidad o la movilidad, para

explicar la escasa participación de los marginados en asociaciones de tipo urbano, puesto que no

desempeñan ninguna función en su estructura social y económica. El tipo de organización que ha

surgido espontáneamente no se basa en juntas de vecinos, sino en redes de parientes y vecinos, y

eventualmente en el surgimiento de caciques"'et.La forma de sobrevivir en las barriadas tiene que

ver con la forma en que se realizan estas organizaciones sociales espontaneas y recurrentes de

intercambios y un nivel de consumo bajo, de acuerdo a su ingreso, bajo.

Si bien las redes sociales se fundan en la generosidad y en la solidaridad, no

necesariamente se fundan en el desinterés. No contamos aquí con la figura de voluntario

desinteresado , pues la cooperación se basa en el principio de ayuda mutua entre iguales afectados

por la misma situación que se lanza a áyudar con la esperanza de que en un futuro' cuando lo

necesite, le sea brindada la misma ayuda, no es que la gente se vea envuelta por el individualismo y

el egoísmo de la dinámica urbana, sino que la misma condición socio-económica los lleva a que sea

la condición que los sujetos establecen, y que se ven exhortados a obedecer para procurarse una

vida mejor, en cor.nunidad. "El concepto de "generosidad" aplicado al intercambio recíproco no

debe entenderse como una cualidad moral sino como un efecto de la necesidad económica: "es la

escasez y no la abundancia lo que vuelve generosa a la gente"' Sin embargo' a pesar de no ser

. desinteresada la cooperación, si puede diferenciarse de la intención de maximización que la vida en '

la ciudad establece, es el individualismo que busca acrecentar siempre las ganancias, que

'corresponde a una'dinámica'de mercado capitalista "Cuando la supervivencia fisica o social de un

gfupo se'encuentra en juego,,la gente moviliza sus recursos sociales y los convierte en un recurso

económico. tl áicho 
"rpÁoi 

"hoy p9. ti, mañana. por mí" resume sucintamente el principio del

intercambio recíproco, y presupone una situación áe escasez equilibrada y recurente para ambos

contrayentes"ze6.

' : ' De acuerdo a lo anterior se puede decir que la marginalidad no corresponde a una.categóríd

meramente economía, ya que como se ha visto, en distintas sociedades de América Latina' el

fenómeno de la marginación se.manifiesta bajo divérsas formas en lá que de común se pone de

manifiesto es la situación estructural. Se entiende "la marginalidad como un proceso, que tiene.su

origen en el desarrollo industrial y que adquiere'característica§ especiales en las condiciones

económicas propias de América Latina. La principal de estas'características es la inseguridad

económica crónica. Lo esencial en la marginalidad es su falta de vinculación y de integración al

sistema económico urbano-industrial"2eT'

..Las redes de intercambio que hay en la barriada suplen -"diu"t" tu ayuda mutua los efectos

de la inseguridad laboral. Las redes pueden clasificarse de acuerdo al tipo de unidad doméstica

que las forman en redes de tipo extenso (con o sin gasto común), redes de tipo compuesto'

'ntlbid,p.2o2.
'n6 lbid, p. 205.
7e'Ibid,p.219.
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redes mixtas y redes de vecinos no emparentados. Esta misma clasiñcación implica un

continuum de mayor a menor intensidad de intercambio mutuo entre los individuos

componentes de la red. La escala de intensidad de intercambio mide pues un aspecto de

solidaridad, que se rige mediante la "confianza". La mayor intensidad de intercambio se

encuentra en la red de tipo extenso. En cambio, la red de tipo compuesto es la más frecuente y
la que parece adaptarse mejor a las condiciones típicas de vida en la marginalidad, gracias a su

mayor.flexibilidad. Las unidades domésticas de tipo compuesto consisten en un grupo o hileras

de unidades residenciales vecinas o contiguas, que permiten combinar las ventajas de la familia
extensa con la privacidad de la familia nuclear.

Algunas redes coinciden con unidades domésticas, mientras otras abarcan a dos o más unidades

domésticas. Hay también conjuntos de redes dispersas en la barriada pero unidas por vínculos

de parentesco especialmente fueites; las llamamos "macro redes". En cada caso, la red de

intercambio ocurre allí donde la vecindad y el campo de relaciones sociales coinciden y hacen

intensificarse los lazos de reciprocidad. La igualdad socioeconómica representa otra condición

previa el intercambio recíproco. Ni siquiera el parentesco cercaño consigue sobreponerse a los

. 
obstaculos de un desnivel económico"2e8.

No hay una participación de la población marginada en asociaciones u organizaciones de

nivel, local al nacional, a excepción de estas no se tiene vínculos con algunas otras formas de

partibipación colectiva, y esto responde a la noción de confianza, ya que en una'realidad marginal,

lo que sé necesita es apoyarse en quienes se conoce y se es igual. Así el espacio en donde se

desarrolla las- actividades cotidianas'y está con quien "se cuenta" es el lugar que se aprecia por las

relaciones'solidarias que los sujetos que ahí habitan establece¡. .

Larissa Lomriitz sostiene que: 
I

"El mar§inado sobrevive gracias a üna organización social s¡¡i generis, en que la falta de

seguridad económica se compensa mediante redes de intercambio recíproco de bieñes y
' servicios. Estas'igdes representan de hecho un sistema de seguro cooperativo informal que- 

incluye entre sus múltiples funciones la de alojar y alimentar a los migrantes áurante. el período

inicial de su adaptación a la ciudad, y la de mantener a los pobladores de las barriadas durante .

los frecuentes períod'os de desempleo o inqapacitaron.-

' Además, las redes otorgan un apoyo emocional y moral al individuo marginado, y centraiizan

su vida cultural, frente a la virtual ausencia de cualquier otro tipo de participación organi2ada

en la vida de la ciudad o de la nación. Podemos afirmar, por lo tanto, que la red de in(ercambio

recíproco constituye la comunidad efectiva del marginado urbano, en las barriadas

latinoamericanas" 299.

Como se ha venido apuntando, tratando de dar una explicación de la forma de sobrevivir de

los marginados, tenemos que las comunidades marginadas se encuentran desposeídas no sólo de un

territorio'sino de una condición cabal de ciudadanía y derecho básicos. Ante este panorama de

relegación y negación al derecho a la ciudad por parte del gobierno, pero de una tolerancia, por

'n'tbid,p.z2l.
2ee tbid, p. 223.
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parte del mismo, debido a su funcionalidad que tienen para la urbe, este sector enraizado en

determinados asentamientos metropolitanos no cuentan con ningún bien material, pero cuentan con

capital humano y social que se construye en la solidaridad y la confianza que se dan en las

relaciones cotidianas y de emergencia producidas por el duro devenir de la dinámica socio-

económica, para formar redes de apoyo e intercambio social que generan lazos afectivos y sirven

como elemento de representaciones. sociales para quienes se encuentran desposeídos de una cultura

y un territorio donde se puedan anclar simbólicamente las vivencias.

En una afección, un sentido de pertenencia a la comunidad y a la barriada pues se genera

relaciones de apoyo entre iguales que se basan en sentimientos de empatía y generan mayores lazos

de afinidad, este término mas adelante será tratado como identidad colectiva pero por el momento

conviene seguir sobre este esclarecimiento de los conceptos de acuerdo a las teorías que sin

plantearlo de la misma manera se refieren a las relaciones de apoyo vecinal comunitario que

generan actitudes de cambio basadas en la empatía y simpatía que las personas sienten a lo que

representan las redes sociales de intercambio y apoyo, es decir los valores de sblidaridad y

conftatua, no sólo a los resultados materiales.

5.3.12. Dificultades para'obtener vivienda y generar territorios.desde la marginación.

Un problema capital en el estudio de la.problemática de los marginados es el que refiere a la

relación entre el sujeto, en nuestro caso el .marginado, y el territorio que habita, pues al tener un

nivel de.ingresos bajos, el sujeto.rtrar.ginado se enfrenta a un sin hn de dificultades para apropiarse

..del espacio que habita, problema¡ que varr desde el ámbito legal hasta el simbóliio; desde la

legalización del terreno hasta la construcción de un terruño"0. En primera instancia tenemos que no
'existe un apego ni un arraigo hacia -el lugar, pues hemos ancitado que estSs territorios marginados

. se componen en su mayoría pof desplazados que llegan a habitar este lugar porque representa üla

. última opción. Por esa razón mucha's veces no existen referentes territoriales consolidados en el

tiempo, además de que as condiciones de precariedad en los elementos fisicos no inspiran una

empatía que lleve a las pér,*s¡as sentir una'ápropiación del lugar. Y es qug, com'o.el aspecto social.

de la vivienda como primer territorio de referencia, va más allá el lugar que protege al sujeto de las

impertinencias de la naturaleza, socialmente se qonstituye como el contenedor.del primer agente de

socializaiión, la familia, que es donde se geneiaran los primeros vínculos de todo sujeto con la

sociedadsol.

La cuestión de los marginados en la ciudad como un sector desplazado en busca de un

lugar político, económico, fisico y social, esta determinado por el proceso de urbanización. La

búsqueda de la vivienda nos remite a la forma en cómo asimila y enfrenta el sujeto el proceso de

urbanización. En el caso de México y de su capital, el desarrollo inicial que impulsó la etapa de

urbanización fue el sistema de sustitución de impofaciones, ya que debido a la industrialización en

3m Vega, Ana Lourdes, "El sujeto y los asentamientos urbanos de la población de bajos ingresos e¡ México" en Revisla

Iztapalapa, año 21, # 50, enero-junio 2001 el sujeto constnrcción y deconstrucción, México D.F. UAM-I' pp.409.
30lKowarick, Lúcio (1999), "Ciudad y ciudadania. Análisis de metrópolis del subdesarrollo industrializado" en Nueva

socieclad núm.l l4 JULIO-AGOSTO 1991, Argentina, p. 86.
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las zonas metropolitanas y el paulatino abandono el-campo, los habitantes rurales fueron atraídos

hacia los centros de trabajo metropolitanos para adquirir mejor trabajo, mayor remuneración

económica y condiciones sociales, como salud y enfermedad, de mayor calidad, por lo que, como

señala Castelles, se fue construyendo una nueva sociedad.

En las zonas periféricas, en donde se encuentran los asentamientos de poblaciones

marginadas de bajos ingresos, son los propios habitantes quienes construyen la vivienda y el

territorio, al margen de las autoridades que se muestran incapaces de dar solución al problema del

piso para estos sectores sociales, como lo señala Turner302'

.,¿Cómo satisface la demanda de vivienda la población de bajos ingresos? En la formulación de

esta pregunta subyace la idea de que es la propia población la que resuelve su problema y

también esá implícito que hay una relación entre factores como el ingreso económico de la

población y el acceso a la vivienda. Si bien una paite de la población de escaso'§ recursos

adquiere un terreno, normalmente localizado en la periferia, éste no esá debidamente inscrito

en el Registro Público de la Propiedad y tampoco cuenta con servicios públicos como agua en

el terreno, energía eléctrica o drenaje, entre'otros. Las preguntas que surgen entonces son:

cómo se instala la población de escasos recursos en un terreno "ilegal"; cuál es el proceso que

siguen los colonos en un barrio de reciente creación para obtener el suminisffo de los servicios

públicos más elementales: cómo se dio el reconocimiento oficial de un barrio ya consolidadol

qué pasa cuando interviene e/ Estado cambia el nivel socioeconómico de los habitantes"3o3-

Por lo anterior decimos junto con Vega que "lls. pobres están construyendo la ciudad"3Oa'

La desprotegiau 
"ooai.ión 

política a la que §on §ometidos ciertos sectores'de la sociedad

lleva a que a partir de un factor económico se les designe \a categoización de marginacióniYt ll
su precariedad económica deviene su marginación sociai, policía y habitacionál' Este apolillamiento

a ocupar labores.que les fueran mejor remuneradas favoreció a que en la ciudad.de México fuera

creciendo el sector terciario de la economía, destinada a'los servicios y al comercio irregular' entre

otras.agtividades. "Uno de los resultados visibles de estos p.r.o::sos fue la ciudad segregada y

dbsarticulada"sos.

otro efecto fue referente a la distribución de la ciudad, ésta oomenzó a crecer desbordada de

los limites planeados, creando las zonas perifericas, que en muchos casos se convefirían en

cinturones de miseria. "La población de bajos ingresos busca las únicas tierras a su alcance' mismas

quesuelenserfraccionadasporsusdueñosoposeedoresyvendidasaestoshabitantes'quienes
desean un suelo en el cual autoconstruir su vivienda. Esta subdivisión se efectúa fuera de la

reglamentación of,rcial, de las normas y de las instituciones oficiales como el Registro Público de la

Propiedad. La ocupación de amplias zonas de manera irregular crea situaciones de facto que se

deben atender, porque de esto se desprenden muchos problemas' como el de la necesidad de

30' Vega, op. cit., P. 4l I .

303 \bid,p.211,212.
3M lbid,p.212.
los lbis,p.214.
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disponer-de información catastral para el cobro de los impuestos locales, pues éstos representan una

importante fuente de ingresos propios para los gobiernos locales, por ejemplo"306.

Es factible, en cuanto a un costo inmediato, la auto-construcción en asentamientos

irregulares, ya que la adquisición el terreno, en el caso de que no presente problemas de

irregularidad, como el caso de los dobles dueños, es relativamente fácil, y al no ser una zona

contemplada dentro de las demarcaciones, no existe por lo regular una legislación que controle las

construcción, o en muchos casos las autoridades pertinentes no optaron por hacerse cargo. Sin

embargo, la contraparte viene a la hora de quererse valer de servicios básicos como el de agua, luz y

drenaje, pues éstos son inexistentes y son los mismos habitantes quienes buscan, a través de la

asociación colectiva, procurarse los servicios. Además de que representa la autoconstrucción una

verdadera forma de inversión frente a la renta, que significa un derroche de dinero si fin alguno,

más que el inmediato. La vivienda autoconstruida brinda a las personas de bajos recursos la

posibilidad de planear un futuro3"

La vivienda autoconstruida brinda un estatus simbólico de plenitud de la ciudadanía, pues al

presentarse ante una comunidad con un bien material, como lo es la casa, lo coloca en una categoría

de igualdad ante quienes han podido construir con el mismo esfuerzo su vivienda, da una imagen de

persona trabajadora, capaz de subsistir, y, potencialmente, de ser colaborador en el colectivo. La

vivienda autoconstruida refuerza el ámbito privado del sujeto y que será de vital importancia para

que se fiueda valer de su individualidad para la acción colectiva con los dernás sujetos marginaos en

las mismas condiciones, ya que el caracter público, que lo relaciona con e1 Estadg, no'da respuestas

.. a sus problemáticas de vivienda y servicios.

:
A

En la vivienda se sintetiza la defensa en contra de las dificultades metropolitanas, conforma

una frontera que divide lo privado y lo público, y es ahí en donde el sujeto pu'ede ser en plenitud y'
' determinar su organización, en este caso con la familia. A partir de un resguardo básico, el sujeto
' 
puede salir a su entorno más cercano para buscar relacionarse con los otros individuos que al igual

se sienten resguardados.por.su vivienda, y pueden organizarse c.onJo grupo de manera..planeada o

espontanea para atendei las inclemencias de la vida diaria, todo esto en un primer nivel, antes de

. recurrir a cualquier organización política. Una vez conformado un colectivo es más fácil que pueda

conectarse coir'las estructuras estatales y que pueda demandar de una manera más inherente sus

derechos, si es que lo intenta, sino los lazos ya tenidos en ésta, que es una sociedad civil, le sirven

para afrontar problemáticas que como individuo, solitario, le son.dificiles de solucionar. En todo

este proceso de reforzamiento de la condición de ciudadano, que muchas veces queda olvidada por

la marginación que se sobrepone en las necesidades más básicas, tiene, en el caso de las barriadas

perifericas habitadas por comunidades marginadas, su base en la vivienda, es un unto clave que

busca el individuo desprotegido para poder construir un futuro.

306 lbid, p.215.
307 Kowarick, Op. cit., p. 90.
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. 5.3.13. Cómo participan los habitantes de la ciudad.

Pero volviendo a la injerencia que puede llegar a tener, o no, este sector marginado, en el caso del

Área Metropolitana de la Ciudad de México podemos notar, como lo menciona Cisneros Sosa que

"hasta nuestros días veremos que ha prevalecido la inexistencia de una participación ciudadana en

el modelo de ciudad que a cada momento se ha ido gestando. Han sido el Estado y el capital los

principales promotores del desarrollo urbano"3o'. Debido a que los grupos de marginados se

encuentran inmersos en la trama de la cotidianeidad, se puede notar que los cambios dentro de la

dinámica metropolitana, corespondientes a la economía, la política, sociedad y cultura no tuvieron

que ver con la participación de los sectores más desprotegidos.

A pesar de su escueta organización para atender y confrontar problemas locales y

metropolitanos, no significa que su presencia no haya sido de gran relevancia y que a partir de su

configuración como sector social no se hayan destinado políticas públicas para atener su situación,

desde la habitacional hasta la respectiva a los servicios.

' La misma organización del Distrito Federal a impedido que se propicien formas de

planeación y participación social, ya que la organización que prevaleció por muchos años en la

, . capital, es decir, la forma de centralización de los recurso que dependía de el gobierno federal y no

de alguno local, impidió que las personas pudieran buscar formas de autonomía en pequeñas

regiones dentro del distrito, .ya sean delegaciones, pueblos, etc. "El papel que se le dio a. la

participación ciudadana en la administración del DDF fue realmente pobre [...] esta foryna

corporativa de participación se convirtió con el tiempo en una junta de notables de la ciudad,

asumiendo siemprg.el papel de órgano de colaboración del .DDF. Lás funciones del Consejo '

Cohsultivo se redujeron durante muchos años a opinar sobré diversos problemas urbanos y a'
acompañar al Presidente de la República en las apoteóticas"36.

Las formas de. organización comunitarias fueron quedairdo obsoletas debido al crecimiento
' del número de habitantes capitalinos, pues la complejidad dé la ciudad exige nuevas formas de

organización socio-político-económicas, llegando'al extremo de las comunidades perifericas o
' barriadas que representan el último eslabón de las comunidades creadas a partir de la expansión
: demográfica y urbaná. La respuesta. a la falta de organización y la promoción para una incipiente
' pa.ticipación ciudadana que más que Leneficiar a .los ciudadanos a .resolver sus problemas,

permitiera una apariencia de legitimidad y de encuadre, fue al creación de la CNOP, formalizan la

inclusión de las organizaciones populares al partido oficial, y fortaleciendo al sistema corporativista

Esta rama'del sindicalismo mexicano fue una forma extraña que comprendía a todos los que no

pertenecía al rubro laboral o del campo.

A partir de esta forma de organización es que surgen movimientos de una naciente

participación ciudadana, aunque no del todo autónoma ni perteneciente a la sociedad civil. Tenemos

el caso de la colonia Escuadrón 201, movilización para rechazar hostilización hacia los colonos tras

un problema con una radio entre 1940 y 1949; en Ciudad Nezahualcoyotl en donde se demandó 1a

r08 Cisneros Sosa, Armando (1983), "Los ciudadanos del Distrito Federal" en Revista lztapalapa, año 4. Núm. 9, junio-
diciembre de 1983, La Ciudad de México: historia, problemas y perspectivas, México D.F. UAM-I. p. 87.
3oe lbid,p. 89.
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solución del problema del suelo después depoblarse entre las décadas de 1950 y 1960. Pero estos

movimientos fueron encausados y controlados por la orgatización corporativista, se llevaron a cabo

soluciones para los colonos, sin embargo, como he mencionado, el crecimiento de la ciudad, fue

complejizando las formas de asociación, la intensidad de las demandas y por tanto de las soluciones

Posteriormente, conforme a las exigencias de los cuídanos se fueron creando y abriendo

espacios para la paficipación a través de instituciones que se enfocarían a tratar os problemas de

organización urbana, tal es el caso de el Consejo Constitutivo que dio pie para que se fuera dando la

organización ciudadana a partir de la participación en los barrios, de ahí devinieron Juntas

Vecinales de Mejoramiento Moral y Cívico, formando el antecedente de los Comités Vecinales,

destinadas para "organizar ala comunidad en las actividades de los centros sociales y para gestionar

las demandas del barrio ante las autoridades"3l0.

"El Consejo consultivo reestructurado por el Gobierno de Hank Gonzáles sólo abrió un

resquicio a la participación. Así como ésta no ayuda mucho. Se forma mediante una elección

indirecta y sucesiva en la que sólo unos cuantos eligen al presidente del Consejo. Las elecciones se

realizan con muy poco interés y sólo llevan a la decisión de las comunidades al nivel de los barrios,

mientras las elecciones correspondientes a las delegaciones son totalmente controladas por el

gobierno capitalirlo"l". Pero ese comienzo dio paso para ver el interés de los ciudadanos en

participar como en el caso de los planes'de barrio en Coyoacán en 1980, que no obstante sólo

consistió en una práctica de integración mas nó de injerencia con respecto a las propuestas

ciudadanas pará ios planes, lo que nos permite ver es que ante un pequeño estimulo producido por

una pequeño espabio abierto al público, éste manifiesta su intención de querer participar.

5.3.14. Cómo participan y solucionan sus problemas las comunidades que son negadas

. por la ciudad.

Actu.almente §o viye un ambiente de continua participación en los ciudadanos, se puede observar

que la gente se organiza desde las cosas más importantes como faenas para solucionar problemas de

servicios, segurid4d, etc., hasta reuniones con fines iecreativos"3l2. Pero no significa que la

mayoría de.las personas lleven a cabo la participación ciudadana, o que se interesen en ella. Y al

anterior es debió a diversos factores, tanto de las limitantes de las legislaciones, la falta de

promoción, el poco arraigo y confianza que se le tiene a estas maneras de organización debido al

pasado. que poco permitía una organización de la sociedad civil, como de factores fisicos, como la

arquitectura de la ciudad, que no esta diseñadapara promover la participación.

Esto nos sirve para dar sólo un ínfimo vistazo de que en la ciudad se pudo dar, a pesar del

acaparamiento de las organizaciones del Estado, una organización y participación ciudadana en

donde la toma de decisiones se bajó a los pobladores para que fueran ingiriendo en política, pues en

3to lbid, p. 90
3tt lbid,pp.94,95.
3'2 lbid, p.94.
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las ciudades resulta que se ve una vida más completa y debido a esto las personas se encuentran más

politizadas ya que el nivel de información de todo índole, incluyendo la política, social y
económica, fluyen e informan con mayor facilidad a más pobladores de una forma plural. Pero que

pasa con los lugares no urbanos, o que han sido negados por la ciudad, que no cuentan con

estructura que fomenten la participación, ni un ambiente politizado que favorezca al interés de las

personas en los problemas políticos, económicos y sociales. Para que la madurez de la participación

política llegue a todos los espacios metropolitanos hace falta crear mecanismos democráticos

formales en la conformación del gobierno pero también hacen falta políticas que estimulen la

participación ciudadana.

En un ambiente de avance en el proceso de urbanización, el Estado comienza a perder fircrza

como agente mediador de los conflictos sociales, la complejidad de la ciudad rebasa la capacidad

de control de éste actor, es por la década de 1970 cuando estos cambios ocuren debido al clima de

liberalización que devino de las represiones sociales en a finales de los años sesenta e inicios de los

setenta represiones estudiantiles, sociales, agotamiento de la legitimidad del sistema político,

manifestaciones violentas de movilización como la guerrilla urbana y rural. Los indicios de

organización colectiva tienen que ver con la cuestión de la tierra, no solamente en las periferias sino

en zonas que se encuentran inciertas en la trama urbana, por ejemplo, en la invasión del territorio de

Santo Domingo situado al sur de la ciudatl3rs.

"La invasión no nos habla de u., g*po homogéneo, ni tan sólo de ólases depauperadas y
marginales. Nos habla de orígén'es étnicos y sociales diferentes. De gente incorporada

diferencialmente en la estructura de la producción y ocupacional. Y sobre todo, nos habla de las

maneras específicas en que las clases populares resuelven sus ir'ecesidades: [...] Se lucha por la

vivienda, también por mejorar en los salarios, por la suspensión del pago de la deuda externa;

se solidariza con las demandas de los distintos sindicatos, de los campesinos y de los indígenas.

Es decir, los MUP lmovimientos urbanos populares) aglutlnan sectores y demandas muy

heterogéneos3la.

En este caso, como en ofros se trata de movilizaciones heterogéneas en la composición'de sus

integrantes, explica que no son sólo lbs factores económicos los que se ponen en juego, son además

los inte¡eses que tiene cada sujeto en:el ámbito privado y que muestra su. potencialidad en la

cole'ctividad pará lograr sus objetivos.fáriúliares. La organización se da'foi las carencias

compartidas entre los individuas. "El individuo aprende a ser miembro de una clase y de un grupo.
.En este aprendizaje es donde se generan las predisposiciones para sentir y formular las

necesidades"3l5.

Para tratar la manera en que el sujeto se siente perteneciente al colectivo y vuelve suyos los

problemas y los proyectos de los demás es menester apoyarnos en el concepto de habitus, para

entender los procesos de apropiación de las condiciones objetivas de la sociedad. "Estas

3'3 Safa, Patricia (1987), "Movimientos urbanos y necesidades populares. El caso de Santo Domingo de los Reyes" en

Revista lztapalapa, Año 7, núm. 14, junio-diciembre de 1987, Empleo, México D.F. UAM-|. p. l5l.
3to tbid,p. 152.
lt5tbid,p. ls3.
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a
predisposiciones son actualizadas en las practicas de los sujetos sociales en situaciones concretasy

col,unturas específicas, a través de las cuales se delimita lo posible y lo factible"3l6'

En un principio las personas se defienden solas, defienden lo que hay de su propiedad para

adentro, y se empiezan a reunir para defenderse de males comunes:

"Cuando llegaron a la colonia, cada uno defendía su terreno: le pagaba a la policía por dejarlo

invadir y pagaba a los líderes para tener derecho a la invasión. Se unían a sus vecinos para:

defenderse de los comuneros (dueños de los terrenos); de las pugnas que surgieron entre los

diferentes líderes; de los de la otra cuadra que querían traer a más Sente a invadir. ["'], de lo

primero que se habla es de la manera en que se organizabán para abrir las calles, aplanar los.

terrenos, para conseguir el agua, para sobrevivir en condiciones muy dificiles"3l7'

De esta auar"au, ""
soluciones a los Problemas

316 lde*.
3" lbid,p. 156.
3t' Ibtd,p. 157.
3'e ld"*.
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5.3.15. Institucionalización de la participación'

Los lideres se vuelven una pate clave para la organizactón pues son un agente intermediario entre

los demandaste de algún bien servicio y quien lo puede solupionar. Ésos aligeran la confrontación

de un colectivo frente a las instancias'competentes pala dar solución al conflictO que puso en

reunión a vario¡ individuos.

Laprimerareaccióndelasautoridades*.",u.movilizacionesdeo"..o,u.organizadas
suele ser la represión, el uso de la fuerza, es decir, el Estado se vale de sU trcrramienta por

excelencia, sin embargo, hacer uso de la fuerza puede tener sus cóstes referentes a la imagen que se

puede proyectar, y tiene que ver también con el contexto en el que se desarrolle pues la manera en

que se actúe puede tener costos políticos, sobre todo cuando involucra a mucha§ personas' Por

ejemplo en él Distrito Federal, a partir de diversos asentamientos urbanos en la zona centro y en la

periferia de lá entidad, la medida que se lleva a cabo por'ei gobierno de Luis Echeverría fue la

creación de. una institución que'res'olviera el problema,.buscando la forrna legal de hacerlo' se creo

INDECO (lnstitulo Nacional para el D",u,,ollo de la Co.murridad Rural y de la Vivienda Popular)

para intentar tener un control 1!re. 
lo1 asentamientos urbanos.y el crecimiento ile la ciudad3r8'

Ante la continua "."ur"i 
de servicios y la presión de los afectadts, se crea en 1974' FIDEURBE

quéseríaunainstituci(nqueseencargaría,inicialmente,deregularizarlavivienda'Estainstitución
se encargo de dar la.asesoría jurídica pertinente en cualto a la construcción de las viviendas'

buscando que la práctica emergente de autoconstrucción de la viviénda no contraviniera las

estipulaciones de Ia réglamentación en turno3re' '

la medida en que las autoridades toman cartas sobre el asunto y dan

de la gente, los líderes van perdiendo poder de representación y de
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a injerencia, pues la respuesta positiva del gobierno se va reforzando la condición de ciudadanía de

aquellos que de alguna manera se vieron desprotegidos y decidieron recurrir al aseniamiento

irregular, y en un principio ilegal de un terreno. A quienes se les negó la calidad de ciudadanos se

les reconoce y se les brinda ayuda ara subsanar las diferencias, pero si bien no se les termina de

considerar como ciudadanos, a veces por la residencia territorial cuando hablamos de asentamientos

periurbanos, si se les reconoce como miembros de la metrópoli en donde sin ser parte de ella, pues

no la habitan, si forman parte capital dentro de su dinámica económico social. Al reforzarse la

condición ciudadana se va formando un lazo directo entre el individuo y el Estado.

Recientemente con el tipo de régimen que gobierna el Distrito Federal se ha reconfigurado

las formas de participación institucionalizadas, una de las más importantes es la elección de un Jefe

de gobierno, entendido como el cambio de la mayor instancia gubernamental, por lo que es de

esperar que los niveles de organización inferiores dentro de ésta demarcación también se vieran

permeados por el cambio. Estas modificaciones vinieron a reforzar el proceso de ciudadanización

comenzado con las movilizaciones y organizaciones en movimientos como los antes expuestos y

vino a favorecer a la inclusión y la participación de los ciudadanos en las cuestiones que como

ciudadanos de la capital les atañen.

Es.creada en 1988 la Ley de Participación Ciudadana, dando paso a la figüra de Comité

Vecinal, que sería integrados por habitantes de cada zona para que sean representantes de sus

comunidades, teniendo la ventaja de conocer los problemas en carne propia y buscar una solución

más real. La gente comenzó a integrarse bajo esta nueva forma ya irisiitucionalizada y

reglamentada mostrando interés en intervenir en el desarrollo urbano y atendibndo al plan de

planeación participativa, próyecto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Viviendá (Seduvi)32o. Es

quizá ung de las formas en las que un practica se va institucionalizando con el paso del tiempo, sin

embar§o, no debe ser forzosamente un proceso obligatorio, sí deseado pero, cuando las formas

institucionales no dan respuestá a los problemas de las personas en legítimo mantener las formas no
' institucionales depaficipación y acción colectiva.

Las propuestas e iniciativas de lodos los Comités Vecinales. estatlecidos 9n las distintas

zonas de la ciudad, daban una guía aI gobierno del Distrito Federal para saber. que problemas

atacar y de.que manera. Los principales problemas que se pudieron hacer notar. a. partir de las

opiniones de los residentes fueron: "la vivienda, el auge de asentamientos. irregulares, el uso del

espacio público y en conjunto los efectos.dé estos problemas en el medio ambiente, por lo que

requieren de un tratamiento único pero coritinuo y exhaustivo"; con lo que podemos ver una

ocupación por tender los verdaderos problemas que a las personas afectan en una reconfiguración

de la visión de gobierno, ahora vista desde abajo y como de *un".á vertical, impuesta por las

estructuras gubernamentales32 
l.

"[...] que los Comités Vecinales existentes dentro de las unidades territoriales comprendidas

por el polígono de aplicación de este programa parcial, podrían constituirse como comisiones

de trabajo para la vigilancia y seguimiento de la ejecución del Programa Parcial de

320 Campos Cortés, Georgina Isabel (2005), "Participación ciudadána y gestión urbana en el Distrito Federal. Estudios de

caso: Céntro histórico e hipódromo" en Veredas, año 6, núm. l0 especial, enero-junio de 2005, México, UAM-x, p' I 14.
321 lbid, p. ll8.
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conformidad con lo dispuesto en el título IV capítulo III de la ley de Participación Ciudadana

(ALDF,2000: 167). Así, en esta experiencia de planeación se le conñere a los Comités

Vecinales un carácter de órgano vigilante sobre las operaciones que deben realizarse. No

obstante, el objetivo de reglamentar los usos de suelo por medio de la planeación participativa

fue claro, ya que se consideraba que la experiencia del ciudadano y residente de estas zonas

como conocedor de la problemática y realidad en la que vive, podría contribuir al proceso de

toma de decisiones gubernamentales para la eficacia de la política pública, a pesar de que esta

opinión no era de orden técnico. Recuperar la experiencia de los participantes en el quehacer

del comité de manera interna nos permite conocer su organización de acuerdo con las

problemáticas principales que enfrentan en su entorno, ellos mismos nos relatan"l22.

No obstante, no fueran tomadas como prioritarias las recomendaciones y observaciones de

los Comités Vecinales, al que el Gobierno capitalino contaba con una Ley de Participación como

guía suprema de su actuar referente a la planificación urbana, sí es importante hacer notar el espacio

que fue abierto para comenzar a dar cabida a las preocupaciones de los habitantes de la ciudad, por

ejemplo en dos casos de la Ciudad de México, uno en el centro histórico y otro enla zona conocida

como el Hipódromo (Campos Cofés, 2005: 123).

"La capacidad de este comité para organizarse se debe a que se desarrolla en un entorno

. favorable que permite a.s.us miembros mantenerse informados e interesada por.asuntos

A colectivos, pese a que en el caso Centro Histórico las cgndiciones son totalmente opuestas;

también es cierto que de manera individual [...] mantiene un interés por representar y gestionar

Ias demandas de los residentes de la zo¡a oriente, pero sus límites son tiempo y dinero; las

mismas razones por las que decidió ya no participar en el comité. En contraposición y pese a
a . que en el Comité Hipódromo existieron'pérdirl¡s de participantes, hay elementos esfucturales

en torno a su organización que no dependen de ellos y que en la opinión,

' t...1 
' '

A . L"'l

'Pese a estas diferencias en ambos.comités vecinales, existsuna organización que se sustenta

en una jerarquía racional de intereses compartidos: defender su 
'entorno, 

su. corlvivencia y al
I t,- ,--conjunto de los residentes que representan. Entre lss desafios que hasta hoy trp".an, se "

encuentran el establecer un diálogo con el gobierno, aminorar la poca confianza de los vecinós

-, que no les reconocen oomoel medio por el cual pueden comentaL organizar y.exponer las 
.' necesidades que les aquejan y el poder"323.

A

"Las respuestas de los integrantes de los Comités Vecinalés ilermiten afirmar que su papel de

representante vecinal se limita a ser gestor de las necesidades de su entorno; las mismas que

presentan de manera escrita o exponen de forma verbal, cuandó es posible a las instancias oportunas

para su consideración. Sin embargo, ellos mismos reconocen cuál es su función: "Somos gestores,

pero no contamos con poder de decisión, por ende no tenemos.injerencia real para proponer

posibles soluciones (Idem). Existe una relación entre el comité vecinal, los residentes y la

subdelegación Roma- Condesa"32a.

322 lbid, pp. 122, 123.
323 lbid,p. r25.
324 rbid,p. 126.
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Se da¡na organización que puede ser más escuchada debido que se encuentra en canales que

el mismo gobierno ofrece, empero, "Es evidente que la solicitud o exposición de demandas no

obliga al gobierno local a responderlas, ya que como marca la ley, está sujeta a verificación, a que

sea necesario y que pueda ser incluida en el presupuesto. Aunado a ello, la figura de los Comités

Vecinales tiene como principal limitación el modelo que los concibió a partir de su identificación

con un sólo tipo de interlocutor que es el vecino, el cual no cuenta con autoridad alguna, por tanto

este órgano vecinal no tiene injerencia política ni presupuestal"325. De aquí que se asuman los

riesgos de mantener una paficipación en la sociedad civil no institucionalizada que sin llegar a

prácticas ilegales puede moverse más libremente para tatar de exigir y atender los problemas a su

modo, aunque no se tenga tanta voz ni representación en las estructuras gubernamentales.

Una vez que mediante la legalidad hemos podido retornar a las cuestiones barriales de la

ciudad, que no tiehe porque estar peleadas con las formas de organización civil, siempre y cuando

sea la voluntad colectiva la que dé directriz a estas nuevas organizaciones y no se imponga la

organización unilateral gubernamental, sino más bien una organización colectiva, podemos retomar

otro ejemplo para saber, mediante sus formas de organización, la manera en que se puede estimular

la participación ciudadana, como se ha notado en otras ciudades.

El espacio, por excelencia, para las. actividades.colectivas es el barrio, la colonia, la barriada,

la cormrnidad o microregión, es donde se percibe más cerca las necesidades y donde se comparte la

empatía y bl sufrimiento con los miembros del mismo barrio. En el caso argentino, en Buenos aires,

a partir de los procesos de modernizaci1n y urbanización, y más aún, con la llegada de la

globalización,. surgieron distintos modos de organización urbana, para la acción colectiva, que

respondían.á la solución de las necesidadesmás básicas de los habitantes'metropolitanos326.

a

En la,s-7s¡¿s que antes urbahas, con la globalización;.al no ser rentables se comenzaron a

desindustrializar, dejando a la población desprotegida de trabajo por'lo que se empieza a

empobrecer el ilivel de vida, y como resfuesta surgen las llamada "ollas populafes" A su vez

también surgen ONG que buscan ayudar a los sectores más desprotegidos32T.
:'

A partir de los asentamientos irregulares en la zona periferica de Quilmes, a principios de la

década de los 80, la gente se une para solucionar de'problema de piso,'para lograr asentárse

colectivamente en terrenos que les permitían tener acceso económico a la vivienda y cercanía con

los.lugares de trabajo urbanos. Los asentamientos se compusieron primordialmente de migrantes,

capitalinos en su mayoría, y estos lograron una gran organización para solucionar los problemas de

asentamiento y de la tenencia de la tierra, posteriormente para la búsqueda de servicio como el

agua y la luz. Dicha organización trascendió una segunda etapa la manera de asociaciones

barriales. La intensidad de las acciones colectivas fue bajando en la medida en que las necesidades

en menores, una vez solucionados los problemas, las organizaciones barriales se deáicaron a

solucionar problemas más puntuales y menos vitales, propios de la vida cotidiana.

325 lbid, pp. 126, 127 .
32u quintar, op. cit., p. 225.
321 ld"*.
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Estos asentamientos se diferenciaron a otros, como las "villas de emergencia" debido a que

en los asentamientos perifericos lo que prevaleció fue la organización colectiva para formar una

comunidad a partir de su necesidad. Las villas de emergencia, por el contrario correspondió a un

proceso de reacomoda satelital en el que la institución estatal, en un momento anterior la explosión
de la expansión de la mancha urbana, propia de la agudización del proceso de urbanización, decidió

crear cetros a las afueras de la urbe,. y que se destinaba a que fueran ocupadas por niveles sociales

de clases pudientes, Dichos lugares correspondieron a una planificación, y carecieron de la
organización colectiva para que estos se llevan a cabo328.

En los asentamientos irregulares y lugares donde se requirió Ia acción colectiva se notó una

gran participación e interés de los jóvenes. A sí mismo es notable la participación femenina, y este

fenómenos corresponde a la dinámica laboral, ya que el hombre de familia al salir a laborar todos
los días a los centros urbanos de trabájo, la mujer es quien se queda a cargo del hogar y de la
comunidad, por dicha razón se convierte en el agente activo en la paficipación ciudadan"a.

Otro problema cuando los líderes es que por lo regular son agentes no afectados de la
problemática en el asentamiento. Cuando la organización se lleva por medio de intermediarios, es

decir, líderes, la situación se vuelve compleja, pues si bien el intermediario es quien tiene una
postura de conexión entre los afeotados y las autoridades que plreden solucionarlo, es decir, tiene
potencialidad de cambio, al no identificarse personalmente con el problema tiende a no dar eficacia
en la solución del problema, poi los beneficios que de las prácticas clientelares pueda obtener; sin
embargo, cuando se carece de ihtermgdiarios, la potencialidad de injerencia en las estructuras que
pueden dar un cambio es mínimll, y.si bien se puede tener una organización más.cla¡a y menos
'viciada, la ausencia de resultados puede llevai a la desintegración del colectivo. Las organizaciones

!9 gste tipo se llevan a cabo con fines inmediatos.

lJnavez concluidos los asentamientos y la solución de las necesidades básicai, en el caso de
la metrópoli de la capital de Argentiná,la organización colectiva'se llevó a una forma institucional,
mas no gubernamental, a tavés de las asambleas barriales, en las que una vez por semana la gente
se reúne a discutir los problemas de la comünidad, tales como las referentes a los espacios de
recreación, la limpieza del lugar y la seguridad pública32e.

"En ese periodo de vertiginoso crecimiento de la pobres, resultante de las estrategias.
neoliberales adoptadas por los gobiernos constitucionales, no encuentra en los partidos
políticos un camino para plantear las propuestas alternativas a las políticas de exclusión que se
organizan al margen de los derechos sociales que afectan a la mayoría de la población. Esa
carencia promueve una renovada ola de protestas sociales que se organizan al margen de los
canales político-partidarios y sindicales, a pesar de no estar ya proscriptos como lo estuvieron
durante la dictadura militar.

Las nuevas prácticas asociativas que surgen no responden a vínculos institucionales definidos y
trazan un nuevo escenario en el cual la preocupación por lo social aparece escindida por la
cuestión política. Así, mientras que lo político queda cada vez más relegado a la democracia

328 lbid, p.228.
3'e tbid, p. 235.
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partidocratica y funcionarial, son las asociaciones civiles territoriales y las organizaciones no

gubernamentales, entre otras, las se que van constituyendo como los nuevos actores que

problematizan lo social. Este fenómeno incide en la creciente renuencia a entender la
participación ciudadana como participación política y restringir sus prácticas a

reivindicaciones coyunturales y sectoriales330.

Con el anterior ejemplo de un caso sudam"¡"uro podemos ver que las condiciones de

desprotección económica y laboral llevan a las comunidades a respuestas similares, es decir, optar
por la acción colectiva para demandar soluciones a los problemas más inmediatos y tras un curso de

problemas debido a la cuestión de la auto organización las respuestas se van institucionalizando y
van abriendo espacios para concretar una solución en espacios como los Comités Vecinales, que a
pesar de sus precariedades, son el reflejo de una constante lucha en donde más que manifestarse la
apefiura del gobierno a dar cabida a las formas de organización civil, refleja las luchas de las

personas y la capacidad para solucionar problemas mediante la unión.

Esas formas de organización, son desde el principio democráticas debido a la libertad en la
que se basan cuando se pronuncian a favor de la libre afiliación de quien decida unirse a la acción
a partir de sus necesidades compartidas , a la vez manifiesta igualdad en cuanto a que el mismo
carácter de ciudadanos marginados los pone en piso coniún para unir fuerzas y buscar soluciones,.
todo esto en un nivel que muchas veces es desconocido, es decir, en el que no se adjunta la
democracia a una institución, estas son formas de organización civil.

Es a través de estas practicas cotidianas y comünes'a todos los habitantes de una misma
comunidad se van formando el sentido de ciudadania,-y io sólo en la obtención de derechos, que
correspondena a la Parts pbjetiva de esta categorización33t, sino también en el valor. simbólico.que
esto representa y que va formando bases para que el coleótivo tenga una preséncia en la mente de
cada individuo a parir de los logros que se pueden alcanzar con la colaboración barrial, vecinal,
colectiva, que derivá en un sentido de pertenencia en el cual el grupo ya no es ajeo, y forma una
partq . afectiva del sujeto que ayuda a qu€ los sucesos que a. .la- comunidad afectan no sean
indiferentes y se busque una mayor participación que se pueda estáblecer de manera permanente.
En este caso se encuentra lo político como ese campo de acción en donde se puede tener injerencia

'en las estructuras de poder deja de volverse algo ajeno a la vida'.cotidiana y a los suce§os
despegados de las instituciones y pasa a ser una manera de vivir las adversidades, pues el colectivo
permite al sujeto tener una influencia en las deeisiones que le afectan pues como Giglia nos marca:
"lo político no existe como lugar social autónomo"332.

Es necesario fundar relaciones de buena vecindad, "llevarse bien" con los que viven junto,
pues son con quienes la gente puede consolidarse y de quienes puede recibir apoyo para atender
problemas que a todos atañen, y ha sido en gran medida la actitud que de manera inconsciente se

saca por los habitantes de colonias, unidades habitacionales, condominios, barrios, etc., aunque de

330 lbid, p.236.
33' Gigliu, Ángela (1996), "La democracia en la vida cotidiana. Dos casos de gestión de condominios en la ciudad de
M^éxico" en Alteridades, núm.ll, México, UAM-I, p.75.
332 tbid, p. 76.
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manera-inconsciente, quizá para evitar problemas en una visión inmediatal3l, pero que a la postre

van formando la base de la comunidad de donde puede fundarse la acción colectiva.

La amabilidad es el medio, como lo vimos con Lomnitz,para establecer las relaciones de

solidaridad entre vecinos y miembros del mismo grupo, sin embargo los asentamientos urbanos

también han mostrado que es menester mostrar un poco de flexibilidad en cuanto actitudes que no

resultan ser las más amables, se viven en un ambiente de tolerancia hacia los similares y de

reciprocidad.

Estos factores de flexibilidad y amabilidad en un híbrido de conductas vecinales no deben ser

condicionantes para la integración comunitaria, por el contrario son nuevas formas en las que se

refuerza que los lazos de solidaridad y cooperación responden a cuestiones más importantes como
las necesidades básicas que necesitan ser resueltas y que individualmente no se tiene la oportunidad
de lograrlo

Lo interesante es saber como estos lasos de comunidad .y solidaridad van formando
instrumentos de organización y de acción, ya que las formas institucionalizadas no representan
forzosamente la solución a los problemas, es más, en muchos caso las formas institucionalizadas,
ligadas o no al gobierno, han llegado después de la organización colectiva, y también contemplando' 
que muchas veces las personas que habitan un condominio o unidad habitacional desconocen los
medio's legales como las legislaciones que delinean su organización y'participación. En muchas
ocasiones estos factores de respeto y flexibilidad en la vecinidad van córidicionandó la integración
al grupo, y en otras existen otros factores que vuelven superfluos estos critérios de "buen vecino" y
a pesar de ellos se logra mantener a coleótividad unida para afrontar sus próblemas.

Lo interesante es notar las pautas de convivencia que puedan ayudar-eir cualquier colectivo á
que las formas de democracia formal, o emergente, se conviertan en prácticas de democracia' 
efectiva, que puedan representar los intereses de la mayor pafe de un conjü¡rto, basándose en la
igualdad y la solidaridad., s.obre todo en sociedades en donde las. organizaciones que han llevado a la
acción colectiva y ali participación ciudadana han demostrado que lo político no quedá desligado

. de lo social y por medio de una integración social fuerte se puede tener influencia, como conjunto
en las decisiones'de los problemas que les afectan como individuos, formando así, una cultura
ciudadana de la participación.que permita a los ciudadanos identificarse con su sociedad a partir de
la participación y las experiencias y valores que representa.

ttl lbid,pp.77,78.
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. 5.4.Identidad social

5.4.1. ¿De qué hablamos cuando hablamos e identidad?

Para hablar de identidad es necesario realizarlo con cautela, debido a que su uso es tan

cotidiano que pudiera adoptarse alguna acepción de uso común para realizar estudios acerca del

tema y su aplicación pues podemos caer en usar como conceptos para el análisis a 1os usos'

comunes del lenguaje cotidiano, los cuales no catalogamos como "malos" en algún tipo de juicio

normativo sobre los que del lenguaje puedan hacerse, pero que manifiestan carencias conceptuales,

como la de presentar a la identidad como algo completamente, finito e invariable. Es preferible que

los que deseamos adentrarnos de una manera académica a la cuestión, adoptemos una concepción

más sustancial en la cual tengamos como base a un "conjunto de propiedades y atributos específicos

y estables, considerados como constitutivos de entidades que se mantienen constantes y sin mayores

variaciones a través de tiempo", pero sólo como punto de partida, pues como veremos en las líneas

siguientes, la identidad refiere a mucho más.

' 
Podemos empezar señalando que la noción de identidad proviene de la ontología, de aquella

pregunta que intentaba responder lo qué es el ser de las cosas, su esencia, y que bien pude pasar al

ámbito de las ciencias sociales, en el intento de dejar el sentido abstracto, preguntándose aquí por 1o

que en los sujetos se mantiene, pernanece y resiste los cambios a los que se le expone el sujeto

social, lo que de alguna manera sigue definiendo lo que el sujeto es, se refiere a la " mismidad, a.la

continuidad de algo, en contraposición a la variedad y al cambio"334. Se busca 1a coincidencia de !a

persona, es decir, lo que es consigo misma, esto refiere a la mismidad, aquello lo que lo hace

rec.onocible e inconfundible.

^\
A

A

Pero para hablar de identidad en un plano no especulativo, es necesario recurrir a una

definición antropológica que nos introduzca al tratamiento de término desde las ciencias sociales.

como la definición que aporta José ManuelJuárezNúñez:

"La identidad es un término por un lado antropológico, que ,". 1 
" 

identihcar a los individuos

de aiúerilo con su raza y lengua materna; poi ótró lado, es un término de carácter psico§ocial

que nos permite describir un conjunto de rasgos individuales y colectivos, personales y

sociales, que definen al individuo como un "yo" frente al "otro" (ego versus alter), pero que

requiere de la interacción social para ieafirmarse e identificarsé consigo mismos y al tiempo,

ser aceptados y reconocidos por los otros"l35.

Sin embargo la identidad no es algo totalmente definido, es un proceso que dura la existencia

y presenta los mismos problemas que los que, desde la filosofia, presentaba el querer definir al

"set'', desde una perspectiva estática, y fotalizadora como la expuesta a través de las ideas de

pensadores como Parmenides. La identidad es una entidad en devenir que requiere reafirmarse en

contacto con su entorno social y al estar expuesta a este cambiará en distintas medidas dependiendo

de los cambios del entorno social y la disposición al cambio o a la resistencia que el individuo

manifieste. La identidad es un proceso constante e indefinido, no podemos hablar de identidades

330 Gir"., Salvador, Emilio Lamo de Espinosa y Cristóbal Torres (eds.) (2006)Diccionario de Sociología segunda edición,

Torno I , España, Alianza, p. 420.
r3s Juáre, Núñez, Op. cit., pp.252-
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acabadas, pues a pesar de sus cohesión definición y solides, no pueden estar ajenas al desarrollo

social y cultural. Es un proceso que se encuentra en constante aprensión y reaprensión, Además

tiene que exteriorizarse para hacerse manifiesta a los demás, para que se le reconozca, como

veremos más adelante.

En principio la problemática se puede establecer a través de la pregunta: ¿Qué nos hace

distintos de otros? Y por tanto ¿Qué nos hace ser propiamente nosotros?, únicos. La respuesta tiene

que remitirnos principalmente a lo que es imaginario, tiene que ver con cómo llegamos hacer

nuestro 1o que es de otros y cómo resguardamos lo nuestro de los otros, en principio puede notarse

el ámbito subjetivista y egoísta en estas expresiones, sin embargo puede resultar interesante, para

ver las cuestiones desde el punto de vista opuesto, preguntarnos: ¿quiénes son los otros, y como se

constituyen?136, sin embargo, esta cuestión, la alteridad, será tratada más adelante.

Según el DRAE la definición de identidad nos refiere a: a) Cualidad de idéntico; b)

Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los

demás; c) Conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás; d) Hecho de

ser alguien o algo el mismo que se supone o se busca; e) Igualdad algebraica que se verifica

siempre, cualquiera que sea el valor de sus variables.(Cf. DRAE) De las anteriores definiciones

podemos rescatar la cuestión de la mismidad, la concordancia que tiene algo para sí mismo, e

incluso en la última def,rnición que corresponde a una identidad matemática se refiere a la cuestión

de una condición qu'e se pueda refrendar a sí. misma mediante algunos otros elementos

característicos de sí: Los ejemplos aritméticos no permiten desarrollar la dimensión abstracta de la

identidad, y se refiere a que lo que para que algo tenga relación con otro deben compartir

elementos en común; características que so cómpartan en ambas entidades33T

La identidad no reside en la vigencia de ningún núcleo substancial, la identidad reside por el

contrario en una coherencia interna puramente formal y siempre trañsitoria de un sujeto histórico

de consistencia evanespente; una consistencia que se afirma mientras dura el juego dialéctico de la

consolidación y él cuestionamiento de la cristalización y la disolución de ella misma. La identidad

solo puede'ser tal.si en ella se da'tind dinámica que, al llevarla de uná tléé-§ubstancialización a una

re-substancialización,' la obliga a atravesar el riesgo de perderse a sí misma, enfrentándola con la

novedad de la situació4 y llevándola a competir con otras .identidades. La identidad no es un

conjunto de rasgos distintivos, si estos se dan son sólo las huellas, muchas veces engañosa, de

episodios en' los que ciertos compromisos de reciprocidad intersubjetiva se constituyen y

reactualizan de creaciones eminentemente formales en las que se concretiza un sujeto singular en

una situación única.

Toda identidad, en efecto, guarda una relación con el exterior, con los otros, pues es a través

de los demás que muchas veces se construye la definición del "yo", somos recortes, recuerdos y

experiencias de lo que hemos sido para otros, a través de otros y con otros. Se remite al imaginario

la identidad, pues no existen fronteras que delimiten lo que uno es y lo que los demás son

(exceptuando las corporales) solo existen aquellas que el sujeto construye para erradicar de sí el

336 Ramírez Grajeda, Beatnz,2O07 , De identidades y diferencias. Expresiones de lo imaginario en ol educación y la
cultura. México, UAM- A, p. 9.
337 Tapán, op. cit., p. 83.
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sentimiento de vacio, de ser nada, y por tanto se crea una personalidad i¡dividual que lo pueda

hacer distinto, y único, pero que en algún modo es para otros. Para poder mantenernos el ámbito de

1o abstracto es necesario mantener lo simbólico para que sirvan como referentes de diferenciación y

autenticidad.

Toda generación de la identidad genera paralelamente diferencia, identidad a lo que

queremos ser y diferencia a lo que no. Como se ha hecho referencia, el proceso de identidad se de

en cuanto hay relación con otros, de los cuales queremos ser distintos, pero que a un nivel social,

muchas veces también se trata de los que queremos asimilamos, o pertenecer. El beneficio de

pertenecer y ser compatible con otros radica en la seguridad que genera estar junto a similares para

combatir las dificultades en conjunto, pero las desventajas consisten en la represión de las

voluntades pulsiones individuales, pues al aceptar integrarse a un colectivo el sujeto debe adaptarse

y asimilar valores aceptados colectivamente para asimilarse, por tanto deberá dejar fuera aquello

que no sea compatible. Y en ese tenor, salta a la vista la cuestión del territorio, pues es aquel

espacio en el que se pretende que se ubiquen los que de una manera u otra se identifica entre sí,

dando pie a que quienes no se conciben como iguales no estén en primer instante dentro del

territorio. La generación de la identidad refiere pues, a la construcción de un sujeto, este no puede

ser tomado como un punto de partida, sino como una tarea que requiere de la interacción con la

tarea de otros sujetos para reahrmarse.

Tenemos que para llevar a cabo la convivencia social necesitamos un orden, orden que

puede ser a través de una integración.'Para que esta integración se dé de una manera sólida nos

parece que es necesaria la identidad o cohstrucción del sujeto a nivel colectivo. La construcción de

la concepción de este tipo de identidad es'el obietivo del present'e'ápartado: '

"La identidaá ", ,rn fenómeno sumamente complejo que' no puede ser resumido o
esquematizado so pena de perder. en el. intento al concepto mismo o de ser transformado

' entonces en una simple caricatura, en una etiqueta sin utilidad. La identidad es empleada en la
antropoio§íá eñ un triple sentido:. el individual, cuarido §e hace referencia a una sola persoia ' '

[...]; el social, cuando §e hace referencia a un grupo o comunidad [...]; el interétnico, cuando

se lace referencia a varias comunidádes. [...] Pero lo más importante es que estas tres

himensiones no existen por separado; se tiata de un solo fenómeno que se mánifiesta en

distintos niveles: individual, .social e interétnico. La identidad no es algo que se dé

. : espontáneamente; es una construcción sociocultural (un panón) que a su vez e resultado de un' sinnúmero de procesos identificatoriós, en los que básicamente se delimita imaginariamente

dos territorios 'lo propio' y lo 'ajeno'; lo 'semejante' versus 'lo diferente'; 'el nosofios' frente

'al ustedes'; 'lo mío y lo nüestro' versus 'lo tuyo y lo de ustedes' .t...], la identidad es un
'precipitado', una pluralidad de identificaciones"338.

La identidad humana es necesario que se comprenda en las manifestaciones mas cotidianas

de los sujetos, en su lucha constante por sobrevivir, es decir en los nexos que establece con la
comunidad, en la actitud que toma frente a los demás, en todas las actividades del hombre, en las

expresiones más concretas y no sólo a través de una concepción prescriptiva idealizada de lo que

338 Gi*énez, Gilberto (2002),"Paradigmas de la identidad" en Chihú Amparán, Aquiles, Sociología de la identidad,
México, Pomia Ed., UAM-I, p. 38.
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debe implicar la identidad. Y si estamos planteando que en todas sus actividades el sujeto

manifiesta su identidad, resulta complicado concebir una sola i¿eniidad monolítica que pueda

operar para todas las acciones de sujeto siendo que a lo largo de un día cotidiano se moverá éste en

diversos escenarios sociales con diferentes sujetos que lo pondrán en situaciones muy distintas y

complejas que demandarán al sujeto una identidad para cada situación, esto sin romper el núcleo de

su identidad personal, y sin que, como vimos en las definiciones, pierda los referentes que le

permitan referirse, tanto él mismo, como los demás, a ese sujeto como él mismo. Las identidades

son lo que permite relacionarse y formar nexos a los sujetos, los ayuda a que formen horizontes

históricos en tanto que comparten características en común que se formaron muchas veces incluso

antes de que tuvieran contacto entre sí, pueden ser factores característicos de las personas o

categorías sociales como la pertenencia a un territorio, Las identidades forman también las bases

para formar culturas, a la vez que se forman dentro de la cultura, en una relación dialéctica de

mutua influencia.

" podemos referirnos también a esta identidad como un proceso en que, con referencia al

entorno social, se "hace que el núcleo de la individualidad y el.núcleo de la comunidad sean una

misma identidad,,33e. Desde una dimensión experiencial de la identidad, en la que se otorga mayor

relevancia al proceso de socialización, cuando el sujeto se pone en contacto con los demás' la

identidad ayuda a definir lo que cada individuo es con relación a la diferencia referente a los

"otros":

..diríamos que la identidad es el conjunto de repertqrios culturales interiorizados

(representaciones, valores, símbolos), a través de los cuales los actores sociales

. (individuales o colectivos) demarcan sus fronteras y.se distinguen de los. demás

actores en una situación determinada, todo ello dentro de un espacio históricamente

específico y socialmente estructurado"'

Este esbozo de definición ya permite identificar los principales parámétros de la

problemática de las identidades:

En primer lugar, permite siiuai ciaramente la iélaci§n entre identiáad y cultura, la

identidad debe concebirse como una efloréscencia de las formas interiorizadas.de la

cultura, ya qqe resulta de la interionzaciónselectiva y distintiva de ciertos elementos y

rasgos culturales por parte de los actores sociales. Poi tanto la mera existencia

objetivamente observable de una determinada' configuración cultural no genera

automáticamente uRa identidad. se requiere todavía de parte de los aqtores sociales la

voluntad de disti.nguirse socialmente a través de una reelaboración subjetiva y

subjetiva de algunos de sus elementos'

En segundo lugar. [-...] la identidad sólo existe en y para sujetos, en y para actores

sociales; y que su lugar propio es la relación social, es decir, las relaciones entre

grupos sociales. Por lo tanto, no existe identidad en sí, ni para sí, sino en relación con

.alter'. [...] la identidad es el resultado de un proceso de identificación con el seno de

una situación relacional. Por último la identidad es una construcción social que se

3l'Gin"., op. cit., p. 420.
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realiza en el interior de marcos sociales que determinan la posición de los actores, y,

por lo mismo, orientan sus representaciones y acciones. Por lo tanto, no esta

totalmente determinada por supuestos factores objetivos, como pretenden las

concepciones objetivistas de la identidad ni depende de la pura subjetividad de los

agentes sociales, como sostienen las concepciones subjetivistas.

[...] la voluntad de distintividad, demarcación y autonomía, inherente a la afirmación

de la identidad, requiere ser reconocida por los demás actores para poder existir
socialmente, ya que, como dice Bourdieu, 'el mundo social es también representación

y voluntad, y existir socialmente también quiere decir ser percibido, y por cierto ser

percibido como distinto.[....] La identidad de los actores sociales (individuales o
colectivos) resulta siempre una especie de compromiso o negociación entre

autoafirmación y asignación identitaria, entre 'autoidentidad' y 'exoidentidad"3aO.

Además de que"se genera un sentimiento de autenticidad, si se extrapola esta condición al

entorno social, se tiene que, al ponerse en juego con más sujetos, la individualidad que el sujeto

siente se pondrá en juego y se manifestara como diferencia ante los demás generando á partir de la

diferencia, una identidad con quienes sí concuerdan con la identidad personal, muchas veces

definida o esbozada previamente. "En una sociedad [...], la identificación del individuo es resultado

sobretodo'db la identificación conuncolectivo social del cual sé siente miembro']34r. La identidad

colectiva es un recurso para las identidades personales, no se refiere ya a buscar la esencia, sino que

es una parte del proceso en donde la identidad necesita ser reconocida por los demás,

5.4.2. Identidad social como una extensión dela identidad indiüdual.

Así como podemos ver, las últimas líneas en las que se busca rcforzar la identidad del individuo
nos fue decantando al tema de la ide¡tidad social, como una realidad entrelazada y complementaria
para el tema de lá identidad. La idéntidad.a nivel individual podemos consideráila como la
identidad del "yo" la concordancia.para consigo mismó de cada individuo, la identidad colectiva
podemos óonsiderarla como la ideritidad de "nosotros"; es la conciencia de pertenecet a un grupo y
sentirse.en concordancia con los miembros que el alguna man€ra deben parecer "iguáles".

Con referencia al "btro" u "otros", telemos que éste no se puede presentar de la misma
manera en todas la situaciones. Ei otro se présénta muchas veces, al ser ajeno al "yg" o "nosotros",
como representación de lo malo, de lo que por ser distinto, es la representación de 1o que no de'6e

ser, de lo no deseado, lo que no se quiere llegár a ser, lo que se quiere dejar-de ser, partiendo de que

se tenga una valorización positiva de la identidad individual o colectiva a la que se pertenece y que

se pone enjuego frente "al otro".

La identidad puede también ser entendida como una función de las representaciones
sociales pues la identidad es una representación del ".rí tnismo" y del "nosofro.r^r, es decir, de los
grupos de pertenéncia, a partir de las categorizaciones sociales ya hechas. La demarcación de los

3ao Ginrénez, 2002,Op. cit., pp. 38, 39
3or Hillmann, op. cit., p. 447 .
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grupos de pertenencia corresponden a la identidad social. A partir de ciertas categonzaciones en los

grupos se crean las identidades y las alteridades hacia colectivos sociales, esto es a partir de la
cultura, pues en ella son identificados por los sujetos los símbolos que más le son gratos o útiles o

funcionales, los qué más le convienen y se emparentan con la representación que se tiene del "sí

mismo". A pafir de la identidad es posible establecer la diferencia hacia los otros por medio de

mecanismos de clasificación, categorizaciín, distribución, y ordenamiento de la realidad y de la

sociedad, a pafir de una parámetro que es el "nosotros", en donde por lo regular se tiene la idea de

orden y homogeneización y se refuerza con las diferencias de todos aquellos que no encajan dentro

de las características del grupo al que identifica y por tanto forman parte de los otros.

Es importante el papel quejuega la diferencia, pues el "yo" o el "nosotros" se define, en

un punto, necesariamente como lo que no es e/ "yo" y los "otros", y al revés, así pues Bourdieu,
según Giménez, nos menciona que "En general, el problema de la identidad sólo surge allí donde

aparece la diferencia". Además la definición de la identidad frente a diferencia puede entenderse

como una defensa, pues la diferencia siempre resulta amenazadora a la identidad en cuanto

transgresora de lo establecido, ordenado y definido.

Como mencionamos, la identidad no sólo depende de una categonzación que permita hacer
énfasis en los contrastes y las diferencias para así establecer la afinidad o el rcchazo a ciertos
gmpos, sino que en un siguiente paso, la filiación hacia los grupos se debe a una valoración que se

hace de las categorías creadas de las representaciones. En un segundo momento, después de que a

partir de los valore se ha elegido un grupo, y éstos son reafirmados tras la aceptación colectiva, los'
valores que definen a un grupo serán los gue se defenderán en las luchas culturales de las que recién' 
hemos hablado, rétomando'los aportes de la cohcepción gramsciana, podemos habar de que lo que

se defiende en este caso es l¿ ideología. La identidad colectiva llega a tener gran importancia en el
sujeto yaqúe su identidad'personal queda determinada por la que adquiere en el colectivo, se logra
un reforzamiento en cuanto la dos ie welven córnpatibles; es así, por la ftierza que cobran las

identidades colectivas que debido a eso son ensalzadas por los colectivos para que éstas se vuelvan

. en las directrices de la vida de.los sujetos pertenecientes y puedan respon{er y ayudar. a la
:óonsolidación de un proyecto político ideológicb determinado, creando estereotipos qu'e

dependiendo de la categorización de cada sujeto serán e'lementos de tracción o repulsión. Las
valoraciones pueden llevai a que si un sujeto pertenece a un grupo estéreotipado como negativo sea

llevado a sentir un tipo de dominación y subordinación, sin embargo este factor se puede convertir
en un elemento de unión que permita relacionar a personas con.el.mismo sentimiento3a2.

Mediante el proceso de socialización, al cual se enc.uentran expuestos todos los sujetos, la
identidad se va construyendo, éste no es un proceso meramente individual, sino que se determina
por el entorno social. Esta exposición de la individualidad al entorno social llevará al sujeto, para
protegerse y procurar seguridad, a interactuar y a buscar a identidádes similares a la suya, esperando

sentir así un sentido de pertenencia a un grupo de iguales, que le permitan redefinir la actividad
inicial, al contacto social. La identidad social se refiere a la conciencia que se tiene de pertenecer a

un colectivo, con las implicaciones culturales y territoriales que trae, por parte del individuo, y la
significación positiva o negativa que le da a esa pertenencia.

342 Girnénez, 2005, Op. cit., pp. 93, 94
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Con identidad social nos referimos a la auto percepción, la auto representación colectiva de

vn nosotros que mantiene características de estabilidad y homogeneidad en el tiempo, o, mejor

dicho de coherencia, que también es conocido como endogrupo, y que a su vez mantiene una

relación de oposición frente a la representación de un "los otros", o endogrupo, y en función de

esta diferenciación se reconocen rasgos distintivos que van formando parte de un bagaje cultural

específico que puede ir definiendo a un colectivo no ya por su simple oposición sino a partir de

característica únicas y particulares. Estas características son obtenidas de la cultura, de la

interiorización selectiva de ésta. Para Gilberto Giménez la identidad es un parámetro obligado de

los actores sociales y representa la parte subjetiva de la cultura.

La identidad social debe situarse en un contexto espacial y temporal, pues responde a una

construcción histórica de cada grupo y se encuentra en un proceso de aprensión y reprensión

permanente para dar a conocer y hacer pública la autenticidad que profiere, y que según Giménez se

hace visible en las celebraciones de los grupos, en una expresión c"ultural.

. La identidad, como podemos notar, es un hecho simbólico construido por el sujeto y que

puede llegar a colectivizarse, supone un percibir y ser percibido de cierta manera a partir de los

demás, es decir, implica un carácter social. A lo que resulta importante para Giménez citar a

Fossaert cuando nos dice de estas representaciones l'que existen fundamentalmente en vifud del

reconocimiento de los otros, de una "mirada exterior". Poseer una determinada identidad implica

conocerse y reconocerse como un tal, y simultáneamente darse a conocer y hacerse reconocer como

un tal (por'ejemplo, mediante estrategias de manifestación). Por eso, la identidad no es solamente

"efecto" sirto.también "objeto" de representaciones"s43. Las representaciones sociales cobran gran

."1"lrarrcü.para la identidad pues son las qtre además de dar constitucióú a las identidades permiten

que se vuelvan tangibles las formas de pertenencia pn manifestaciones simbólicas y concretas: la

"realidad" dgjuna identidad es,'én gran medida, la realidad de su representación y de su

reconocimiento. En otras palabras: la "representación" tiene aquí una virtud'performativa que tiende

a conferir realidad y efectividad a lo represéntado"l4.

La distinción a iártir de rasgos particulares permite reaf,rrmar diferencias entre grupos. Las

principales diferencias van en el siguiente orden: en un principio se vuelven más notorias las

diferencias de origen, pero.también adquieren impórtancia en culturas ya definidas los rasgos cbmo

la lengua, la religión, el estilo de vida, la división del trabajo, y demás cuestiones que devienen de

estas identidades como los dilectos, las formas de vestir, etc.

Una de las características de la identidad, podemos decir junto eon Bourdieu, es. que puede

servir como objeto de disputa en las luchas sociales, como búsqueda de una clasificación legítima, y
solamente quienes tengan la autoridad legítima, es decir el Estado, pueden tener la facultad de

imponer la única identidad. Como habíamos visto con la cultura cuando se utiliza'como un

instrumento por determinada clase social que se imposta en el poder, de igual manera se puede

utilizar el territorio o la historia, para definir la pertenencia y la identidad hacia una sociedad.

Dichas pretensiones se han llevado a cabo por parte del Estado, pues es quien "se reserva la

343 tbid, p.90.
34' lbid, pp.91,92.

130





administración de la identidad, para lo cual establece una serie de reglamentos y controles. lncluso

se puede decir que el Estado tiene una verdadera obsesión por el control de la identidad de sus

ciudadanos, llegando en ocasiones a fabricar documentos de identidad infalsificables.[...] El estado

tiende a la mono-identificaciónl... ]"'ot.

Retomando a Bourdieu se puede plantear que la identidad social cobra sentido cuando se

encuentran en un ambiente de lucha§ simbólicas que intentan clasificar la realdad de acuerdo a una

concepción particular, esto da paso a la reivindicación de las identidades minoritarias en un
ambiente de culturas dominadas y dominantes como nos menciona Giménez: "Los agentes sociales
que ocupan las posiciones dominantes pugnan por imponer una dehnición dominante de la
identidad social, que se presenta como la única identidad legítima o, mejor, como la forma legítima
de clasiñcación social"loó. La lucha sumida por las culturas o grupos dominados debe ser asumida
no como una lucha de reconquista del .poder para poderse imponer a la manera que se le ha
impuesto una identidad, sino como una lucha por readquirir el poder para poderse construir de una
manera autónoma como identidad particular

En la dinámica social las identidades se insertan a través de una continua lucha por la
reafirmación de la igualdad y la diferencia que permite establecer los grupos dentro de la sociedad,
y se convierte en una lucha simbólica por defender ciertos símbolos del pasado o del presente que
permita a los grupos definirse y mantener la homologación de sus integrantes, y de alguna manera
dicha lucha se convierte en una'Jucha política en cuanto algun grupo logra posicionarse en los
niveles de poder que tienen la capacidad de difundir su cultura (cultura propia), y esta pasa a
considerarse como la cultura dominanle,'que busca la homogen izaciónde la identidad en un nivel
administrativo superior al del giupq, o como dice Gilberto Giménez: "En este últimb caso, el
objetivo de la lucha no es tanto recónquistar una identid'ad negada o sofocada sino reapropiarse del
póder de construir y evaluar autónom4mente la propia identidad"3aT. ns impSrtante no descuidar su
dimensión política, como objeto'de disputa y factor que ayuda a delimitar las acciones de los.
.actores sociales: "La identidad es la causante de grandes guerras, lo mismo que de magníficas y
duraderas alianza. La identidad tiende a generarse bajo un etnocentrismo característico. Toda
comunidad se piensa a si,'en algún momentó:como "la verdadera comunidad",'es decir, que se
reconocen a sí mismos como el parámetro para establecer las categorías que diierencian a los
"otros", se llegan a concebir a sí mismos como la piedra angular de la realidad. A partir de esta .

auto-percepciones empiezan a identificar a los otios como enemigos, o a veces como a aliados,
pero siempre como otros.que se muestran distintos en las características que los definen como
miembros de "la comunidad"348.

La perspectiva de la lucha simbólica en las identidades nos hace pensar en que las
diferencias son valorizadas de distinta manera por cada grupo social envuelto en la problemática.
La identidad puede entenderse también como una fuente de valores para entender la realidad en
donde para cada sujetos, priman por sobre los demás las representaciones que se valoren de
manera positiva a pafir de la compatibilidad de intereses que se muestre hacia prácticas o grupos.

ro5 Giménez, 2002, Op. cit., p.40.
"o Giménez. 2005, Op. cit.. p. 92.
'"'Ibid.p.93.
148,,taem.
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Bajo estos parámetros se puede equiparar el valor de una-persona a su identidad social, sobre todo

en las sociedades demasiado politizadas en donde por ejemplo, una ideología tiende a subordinar la

personalidad de los sujetos.

No sólo en las ideologías podemos ver el peso que tiene el ámbito social en las identidades

pues para la mayoría de las personas resulta relevante el aspecto grupal que los define, lo vemos a

través de la importancia que tiene la denominación paronímica o de la comunidad, frente a los

cuales el nombre de pila no tiene relevancia para distinguir a los miembros el grupo en su interior.

Dicha ponderación del grupo puede tener alguna explicación en la concepción de "pueblo elegido"

que en algún momento llega tener cada grupo'o'.

Es importante resaltar también el valor que se le da a la identidad - ya sea positivo o

negativo- pues ésta se encuentra indudablemente valorizada por el sujeto. "La identidad es el valor
central en torno al cual cada individuo organiza su relación con el mundo y con los demás sujetos

(en este sentido, el <<sí mismo>> es necesariamente egocéntrico) [...], se da un valor a sí mismo el

sujeto en contraposición con los demás"3s0. Los sujetos tienden a valoizar principalmente como

positiva su identidad, generando un sentido de pertenencia y solidaridad hacia el grupo que

comparte los mismos valores de identidad, sin embargo, muchas veces ante la incapacidad del
grupo de satisfacer las necesidades, y cuando éste le proveer al sujeto las mínimas ventajas, e[

sujeto genera una identidad con valor negativo, esto genera "frustración, desmoralización, complejo
de inferioridad, insati s facción y cri si s"35r.

Además de generalizaciones que una valoración.porlriru genera para la definición de las

personas a partir de su grupo al que pertenecen, sé'puede generar esteieotipos a partir de

valoraciones negativas, los'cuales fomentan la repulsión hacia los que se definen.corho diferentesl
Todo'depende de la posición que se encuentre en la dinámica social y cultural de dominados y
dominantes, pues para una identidad dominante, puede parecerle que los dominados deben su

posición a su incapacidad para ser o pertenecer a sectores importantes. Pero puede suceder que un
grupo's'e'valore a sí mismo de manera negativa y-en dado caso, uñ'grupo justifique su condisió!
dominada a partir de que se piense a sí mismo también como merecedor de su destino debido a su

poca importancia o incapacidad de su identidad para ostentar una posición de definirse a sí mismg
y por tanto se'acepte como inferioi y se desarrollen valores como a resignáción, la obedienciq etc..

Una característica importante de la identidad, es también su perdurabilidad en el tiempo y
en el espacio. Se requiere que el sujeto se perciba y sea percibido como idéntico a sí mismo a lo
largo de un periodo de tiempo y en el espacio a pesar de las adversidades que se presenten para que

se logre. Además de basarse la identidad en la diferencia con los demás, debe haber una
concordancia de igualdad y coincidencia del sujeto consigo mismo.

Aunque sería mejor hablar de la identidad como continuidad ante el cambio que de
permanencia estática de las características que asignan la identidad, pues en nuestro caso a la

]ae ldem.
3so Gi-én.r, 2002, Op. cit., p.46.
3st lbid, p. 47.
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identidad es mejor comprenderla como un "proceso evolutivo y no una constancia sustancial", pues

las identidades, tanto individuales como colectivas "se mantiene y duran adaptándose al entomo y
recomponiéndose incesantemente, sin dejar de ser las mismas. Se trata de un proceso siempre

abierto y, por ende, nunca definitivo ni acabado"352.

Segun Fredrik Barth "la identidad se define primariamente por la continuidad de sus límites,
es decir, por sus diferencias, y no tanto por el contenido cultural que en un moinento determinado

marca simbólicamente dichos límites de diferencias. Por lo tanto pueden transformarse con el

tiempo las características culturales de un grupo sin que se altere su identidad"353. Así pues la

aculturación y la socialización no implican una perdida de identidad, sino una adaptabilidad a las

condiciones sociales en las que no se manifiesta una crisis de identidad, sino la reafirmación de

ésta.

La identidad también tiene la característica de ser plástica, es decir, tiene ia capacidad de

modularse; adaptarse e incluso modificarse. Ante esta perdida del caracter rígido se puede plantear

a la identidad como una estrategia identitaria. "En esta perspectiva la identidad aparece como
medio para alcanzar un fin". Lo anterior supone un margen de maniobra por parte de los sujetos, en

donde estos van eligiendo los mejores recursos de los que se puede valer para ir colaborando a la

definición de su identidad, siempre condicionados por las limitaciones del entorno social, pero con
cierta libertad de acción.

. E;contramos dos posturas con respecto al estudio de la identidáiJ, las cuáles resultan
extremas pero que vale la pena mencionar. Existe una concepción esencialiita gug se iefiere a la
i.4entidad como una posesión de ciertos grupos, que no sufre ni debe süfrir-los cambios del

'constante 
dbvenir histórico ni social, sin embargo, como hemos podido desanollar en lá presente.

introducción y se refrendaní con los apartados siguientes, no nos resulta conveniente adoptar dicha
postura pues anularía algunas de las características que se acaban de poner sobre la discusión. Por
oira parte se encuentra una postura economicista que contrariamente somete los cambios en las

identidades colectivas a los cambios en- las estructuras socioeconómicas. En nuestro caso no
podemos adherirnos a ninguna.de estas posturas pues el hacerlo deja de lado muchas.questiones
que en ambas posturas pireden servir. La identidad como veremos rnás adelante es partá de un
proceso indiüdual que genera características que de le dan autenticidad a cada sujeto, pero a lavez
éste necesita ddl contacto con los demás sujetos para reafirmar dicha identidad personal, y
conforme a sus afinidades generar una identidad hacia un colectivo, ya sea por que se comparten
ideas, metas o, incluso, referentes más tangibles como al cultura o el territorio.

5.4.2.1. Categorización social.

Cabría en este punto mencionar el concepto de categorización social, que hemos mencionado arriba,
entendiendo por ésta a la división de la realidad social en categorías distintas que sirven como un
proceso mediante el cual el sujeto se va definiendo en alguna categoría u otra, y que a la vez ya

clasificando a las personas dentro de dichas categorías, es decir, el sujeto se identifica en alguna o

3s2 tbid,pp.42,43.
3s3 tbid, p. 44.
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algunas.de las categorías socialesy tenemos que: "La suma de identificaciones sociales usadas por -

una persona para definirse a sí misma será lo que llamaremos su identidad social"354. Dicho proceso

implica que en la medida en que se incluye a sí mismo o a alguien en una categoría, se excluye

simultáneamente a otras. De aquí tenemos que cuando dos o más sujetos de sientan identificados

con alguna categoría social y se sientan miembros de ésta, formen grupos sociales. Las

categorizaciones sociales se realizan desde aspectos biológicos hasta sociales que van desde el sexo,

el color de la piel, hasta la nacionalidad, ideas políticas y la religión. "Nos identificamos con

aquellos grupos a los cuales sentimos pertenecer. En este sentido el proceso de identificación

conlleva dos significados. Una parte de lo que nosotros somos se debe a la membrecía al grupo. Es

decir, algunas veces pensamos en nosotros mismos como 'nosotros' contra 'ellos' y otras veces

pensamos en 'nosotros' como el ''yo' en relación con 'el' o 'yo' en relación con 'ella'. En algunas

ocasiones nos concebimos como miembros de un grupo y en otras nos concebimos individuos

únicos. El primer proceso se refiere a una identidad social y el segundo a una identidad individual.

La identidad social se construye a partir del proceso de socialización dado que la identidad

individual que se construye en las primeras etapas de la socialización se pone en un juego

dialéctico, cuando, al ponerse en contacto con más identidades individuales, en el entorno social'y a

interacción, se va creando y reafirmando, adaptándose y adhiriéndose a diversas categorías sociales

yr por supuesto, simultáneamente, excluyéndose de otras. Al distinguir identidad individual e

identidad social estamos.reconociendo que la identidad no es sólo un problema de que uno piensa

acérca de sí mismo. La identidad debe ser valida por los actores con los que entramos en contacto;.

'es decir, la identidad és producto de las relaciones sociales. 
.

. La identidad dq .grupo es eJ producto de una definición cqlectiva iirterna, resultado de la .

identificación de similitudes y de diferencias que llevan a cabo los'actores a través de las relacione's' '

que crean con otros actores significativos. Sin embargo, al tiempo que se van definiendo las

categorías que hacen a pn sujeto similar y por tanto perteneciente a un grupo, se van generando los.

límites con los que no pertenecen o no comparten las categorías, ds decir, se va formando la imagen

de "los otros", se define el exterior también. Pues la identificáción a un grupo implica que los

miembros sevean a sí mismos como similares, compartiendo algo en común; y que por tanto van a

los no pertenecientes al grupo como distintos, sin nada en común que los pueda unir. "[...] La

óomunidad es un fenónieno cultura, a la vez que mental o cognoscitivo. Los símbolos generan un

sentiáiento de pertenecer a algo que és cbmpartido por los actores. Los rituales compartidos

pueden actuar para la comunidad como símbolos. La membrecía significa compartir con la

comunidad un sentido de las cosas similar, es decir, la participación dentro de un dominio sirhbólico

común. t...] El efecto de comunidad surge de compartir símbolos comunales; de la participación en

un discurso propio de la comunidad. Este discurso construye y reafirma las fronteras entre los

miembros y los no miembros"l5s.

"La identidad social se construye en la dialéctica de la autoimagen y la imagen pública. Este

proceso implica dos distinciones. La primera distinción es la identidad de un grupo social

desde afuera; es decir, la identidad de ese grupo, es sostenida únicamente por quien la enuncia

y consiste en la identificación (por parte d ese actor extemo) de una característica en común

350 chihú, op. cit., p. 5.
)ss Ibid, p. 6.
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que comparte los actores que conforman ese grupo. La segunda distinción es realizada por los

propios actores que forman el grupo y que se vuelven conscientes de las características en

común que poseen y los define como miembros de esa colectividad [...] se trata de una

distinción en la que una colectividad es definida por otros y aquella distinción en la que una

colectividad se define a sí misma"l56.

La identidad colectiva, en este caso grupal, esta constituida en la base de los pertenecientes

a grupo y los no pertenecientes, a las categorías sociales. "Una de las características más

importantes de la identidad organizacional es que la membrecía implica una acceso a determinados

recursos, pero también implica un costo de entrada, por ello se habla de materialidad de las

identidades"

5.4.2.2. Interrelaciones sociales e identidad

En este punto nos queremos remitir a la interacción que existe entre la identidad individual y la
colectiva, pues la primera no desaparece con la identidad compartida en un grupo, además de que

nos permitirá entender que el sujeto no se encuentra determinado por un solo gmpo, sino que en su

actuar cotidianos se ve inmerso en distintos grupos que lo componen.

La identidad jugará un rol con respecto a los demás y a la situación particular: cada sujeto

desde su particularidad jugara un rol en el inteáctuar social cotidiano. Se busca reafirmar la

identidad en la iirtéracción con los demás.

En esta perspectiva el sujeto se pré'senta en la sociedad y presenta sus acciones a la *ár".u
que un actor presenta su actuación. De alguna manera se busca controlar la impresión que los demás

tienen de é1. Lo que se presenta en la sociedad, como en el escenario, es ficticio, no es teal, y por lo

tanto la forma en que se presenta el individuo, eso que arriba llamá6amos identidad, no es del todo

determinado por el entorno, pero cabe resaltar aquí que el entorno es imprescindible. La interacción

con los demás es vital, no se puede pensar en este contexto de una actuación que sea para nadie,

mediante'ésta actuación se va rbáfiimando la identidad del sujeto: i'¡..1'en la medida en que esta

máscára representa.él concepto que nos hemos formado de nosotros mismos- el rol de acuerdo con

el cual nos esforzainos. por vivir- esta máscara es nuestro. lfsí mismo>> verdadero, y el yo que

quisiéramos r".:'J57.'

Y esta perspectiva le da un matiz interesante pues nos habla de la identidad colectiva ya no

solo como de una búsqueda paia emparentar y ser miembro de un colectivo donde se compartan

cualidades similares, ya que dentro de este esquema para el sujeto vuelve a cobrar relevancia el

sentido de autenticidad y singularidad individual dentro del colectivo, esto no quiere decir que se

busque con esto la exclusión, sino que dentro de un colectivo en donde con ciertas características se

puede tener una identidad se busque la reafirmación subjetiva mediante el rol que cada individuo

juega dentro de la actividad con los demás y que para nada es idéntico su rol al de ninguno más.

356 lbid, p. 7 ,8.
3" Goff-an, Erving, ( I 959), La presentación de la persona en la vida cotidiana, Buenos Aires: Amorrortu, I 971 , p. 3 I .
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En esta pafe es pertinente referirnos al rol a través de la percepción de.Ervin Goffman que

nos dice que la interacción personal, cara a cara, se refiere a una influencia recíproca de un

individuo sobre las acciones del otro cuando se encuentra en presencia fisica mutua. Cuando un

sujeto se encuentra en presencia de alguien más realiza una actuación o performance con la

intención de influir su imagen sobre la concepción de los demás.

Cada participante, cada sujeto social, con su actuación, en marcha antes: "Cuando un

individuo o actuante representa el mismo papel para la misma audiencia en diferentes actuaciones,

es probable que se desarrolle una relación social. Al definir el rol social como la promulgación de

los derechos y deberes atribuíos a un estatus dado, podemos añadir que un rol social implicara uno o

más papeles, y que cada uno de estos diferentes papeles puede ser representad por el ecuante en una

serie de ocasiones ante el mismo tipo de audiencias o ante una audiencia compuesta por las mismas
3s8

personas

5.4.2.3.Identidad y actor social

La dimensión social de la identidad queda insertada en la teoría del actor social, esta "constituye la

dimensión subjetiva de los actores sociales.y tiene que ver más que con el conjunto de cualidades,

con el valor que se le da a ciertos atributos y que mediante estas significaciones se reconoce el actor

a sí mismo como parte de algo, es una singularidad que el sujeto va formando y decidiendo, y esta

identidad, a diferencia de como podría pensarse la identidad'individual, no se confonna con un

conjunto de atributos que se van adquiriendo; la identidad colectiva es parte de un proceso de

selección que realiza el individuo, este proceso tiene mucho qúé ver con'el entorno social, pues

además de las singularidades compatibles que se van detectando como candidatos favorables para

identificarse, el actor se pone en juego su diferencia frente a otros, y con la conciencia de esta

diferencia ayuda a que se vayan reafirmando los aspectos que lo hacen distinto a "aquellos;'e igual

.a "estos"; se van formando representaqiongs de "nosotros" y de "aquellos" a partir de los elementos

de iategorización social 
. . .. .

. El actor moderno puede pt*i.h.re la identidad como un proyecto de vida pues éste elige

entre los. mundos que quiere habitar, éntendiendo estos muridos aquellos distintos entomos
' 

existentes en los distintos niveles de la sociedáá, y ", función de estos el actor decide que papeles

ur:T" dependiendo de la situación,.es así como juegan sus diversas identidades.

' A lo anteriormente mencionado, relacionado con los papeles que el actor decide

desempeñar dependiendo de . su situación social, las podemos relacionar con las estrategias

identitarias a las que nos referimos al inicio y que son permitidas por la característica de plasticidad

de la identidad que le permite adaptarse, moldearse sin que pierdan su función, a la manera de los

papeles y actuaciones del rol social propuestos por Goffman.

1s8 lbid,pp.27,-28.
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"Las estrategias puestas en práctica por estos actores constituyen el. punto de encuentro de l¿
representación social y el imaginario social de los individuos, que a su vez es producto de la

experiencia vivida, es decir, de su habitusf...] estructurado por estás mismas prácticas y

estructurante de las nuevas prácticas. Así podemos concluir que no es por azar que los agentes

obtienen los resultados que obtienen"l5e. Los resultados son obtenidos "mediante la lucha

organizada, la resistencia sistemática y la actividad recreativa, dentro de un marco político

independiente o vinculado a partidos políticos que ponen en práctica sus estrategias"l60.

Para Alain Touraine los movimientos sociales son considerados como "formas de acción de

la sociedad sobre sí misma"36r, y para que algo sea considerado movimiento social depende de que,

en primer lugar, exista sujetos que se asuman como actores y que se cumplan simultáneamente los

principios de identidad, oposición y totalidad. Esto es, que expresen los intereses y la cultura de un

grupo, que se definan adecuadamente los rivales y que los actores se sitúen en el mismo campo

histórico social en el que se desarrolla el conflicto, [....] No basta con recurrir a la identidad para

su3tentar una acción colectiva362".

En la medida en que se van creando y reafirmando las identidades, se van generando las

fronteras de éstas, con respecto a los que quedan fuera de los límites de lo que identifica al sujeto, y

por tanto son distintos. Son los grupos los grupos dominantes los.que se encargan de delimitar las

categorías que separa a éste grupo de los gfupos dominadas, que como arriba se mencionó es el

Estado quién tiene á generar identidades y a regularlas, pues es quien posee la autoridad, además.la

expedición de identidad, por ejemplo. el caso de la identidad. nacional, es una de las'tareas de ésta

manera demarcar los límites de quienes son miembros y quienes no lo son. Y frente a esta postura
.los grupos que forman una minoría frente a estas categorias impuestas comienzan ?-generar su.s

propias categorías de identificación, y es donde podemos notar una dé las características de las que

se mencionaron al principio, la de ser objeto de luchas sociales:

"¡. . . 1 ta. identidad es el resultado de un compromiso o negociación entre la autoafirmación y la

asignación identitaria propuesta por actores externos. El Estado es una instancia de primer

orden dentro de estos'procesos de 
1e-gociación 

que conducen a la formación de identidades. En

efecto, el.Estado administra las idátidades, medianté 1á expedición de reglaÁehtás y ejercicio

de controles, mediante la expedición de documentos qué acreditan identidad. Esta

administración tiende a.ser.monolític.a, es decir, el Estado tiende a reconocer a una única

identidad cultural legítima para todos los ciudadanos dentró 'de un territorio, aplicando

categorías reductivas a las minorías y a los extranjeros. Frente a esa tenencia monolítica de

asignación de identidades, propia del Estado, se pueden comprender las reivindicaciones

identitarias por parte de las minorias pertenecientes a un territorio nacional. Estas luchas está,n

dirigidas a la reapropiación de los medios para que las minorías puedan definirse a sí mismas

según sus propios criterios de identidad"3ó3.

tt' Juáru Núñez, op. cit., pp.265.
360 ldem.
36r Rosales Ayala, Héctor (1992), "ldentidades: aproximaciones y enigmas", en Méndez y Mercado, Leticia lrene, -1

Seminario Sobre identidad, México, D.F., UNAM., p. t 39.
362 Ibid,p. r40.
tut chihú, op. cit., p. 13.
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La identidad, por otra parte, sufre cambios en cuanto se ven afectados factores como la

situación laboral, el estado civil o la migración (factores que no son afectados de manera directa por

una estructura dominante, como en el caso de la etnicidad): "Estas circunstancias llevan a una

reconstrucción de la imagen que la persona tiene de sí misma, a una redefinición de sus grupos de

pertenencia y a nuevas forma de obtención de recursos"l6o.

Las normas y las leyes: "se establecen para posibilitar el estar en la cultura, o bien las leyes

que pertenecen a un campo sumamente distinto. Le dan (en un principio) la posibilidad de

existencia. Las leyes son reguladoras y constituyentes de la cultura y por lo tanto de la naturaleza

humana. Tienen como principal encomienda la de normar la vida de las personas"l65, y de esta

manera es como el Estado puede valerse de los medios legales para establecer y regular la cultura

dominante, así como promover una identidad única.

Y con respecto a la reconstrucción de la imagen que la persona tiene de sí misma, que se

acaba de mencionar, nos podemos remitir de nuevo al aspecto individual, pues la identidad

individual se recrea también en este interactuar social." [...]Sólo hay sentimiento de individualidad

cuando el ser humano pertenece a un grupo social. En otras palabras, un ser humano'sólo puede

convertirse en un actor social efrcaz, en la medida en que los medios de su acción le son

proporcionados por un grupo al que pefenece"366. El sujeto sólo puede ser en la medida en que se

relaciona cbñ los demás, y se reahrma a sí mismo cuando encuéntra similitudes en las categorías

que comparte con los otros.

5.4.3. Identidad social como la suma: identidad cultural más identidad territorial
más identidad colectiva

Ú.ru ,", que construimos un concepto.de identidad que nos sirve para operar en'nuestio problema

concreto, llevándolo a un nivel extra individual, un nivel pompartido entre.varios individuos, nos.

corresponde atender a la identidad xicial a partir de sus dimensiones que nos permitan manejar este

concepto como elemento de investigación. Ahora bien, nos remitiremos a José Manuel Jtárez

Núñez pat'a esfablecer una difereniia entre la ide¡tidád social y la identidad colectiva,. p.ue§ como el

lo propone, la segunda es una dimensión de la primera, además de contar con otra dimensión que es

la territorial. Resulta necesario aclarar esta diferencia a partir de que asumimos la identidad social

como objeto de estudio, pues como se habrá notado, se ha usado indistintamente el término

identidad colectiva para referirse a la identidad social y viceversa, pues gn un principio no nos

referimos a una entidad real sino académica, y en dado caso 1o que nos interesó en un principio fue

hacer la diferencia entre la identidad individual y la que se extrapola a un ámbito social y es

compartida por un conjunto de individuos. Sin embargo, ahora nuestro interés sí nos lleva, en este

punto, a diferenciarlos pues como veremos no nos referiremos, en adelante, a la misma identidad ya

que una referirá al conjunto de elementos que componen a una sociedad y con otro nos referiremos

364 tbid, p.23.
365 Tapán, op. cit., p. 74.
3ó6 chihú, op. cit., p. 30.
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la identificación hacia un grupo minoritario, el colectivo, y sus prácticas tratando de darle un ámbito

de acción diferente a otros elementos temporales y espaciales.

Pues bien, como mencionamos, nos apoyaremos en la concepción de identidad social de

luárez Núñez, que integra a la identidad territorial y la identidad colectiva como las dimensiones en

las que se desglosa, sin embargo, agregaremos una dimensión que aunque se encuentra inmersa en

estas dos tiene elementos que nos permiten desprenderla para su explicación particular, debido a

que la podemos retomar a partir de una noción ya expuesta, nos referimos a la identidad cultural,

que nos ayuda a completar la triada de elementos que constituye lo que para nosotros es la identidad

social: el tiempo, el espacio y la acción social. La identidad social forma parte de la identidad

psicológica del individuo y es un factor que lo identifica con un territorio, con sus habitantes y con

su historia en una fosna social.

Hay que resaltar la impofancia de la relación que se establece entre la identidad y el

desarrollo social, pues al identidad tiene unaoelevancia social que nos ocupa si nos referimos a la

trama de la cotidianeidad social, es menester ver, como menciona luárez Núñez, la influencia que

tiene la identidad social sobre el desarrollo social, o viceversa, es decir, "de qué manera el

desarrollo social favorece u obstruye la conformación de la identidad social manifestada en

acciones culturales, sociales y políticas que implica la unidad vecinal"367. Si pensamos en un nivel

local de la sociedad como el que'rios compete para esta investigación, el desarrollo hümano está

centrado en ser humano y no en los entes abstractos como la naiión, sociedad, etc.

' Entendemos al desarrollo social como: "la creación de condiciones de existencia que

favorezcan tanto al ingreso familiar, como el acceso de la mayoría de la población a un mayor

núm'ero de servicios urbanos culfurales, permitiéndole disponer de tiempo libre para dedicarlos a la

recreación y la creatividad, másrallá de las horas de trabajo productivo y de la dedicadas a la

reposición de la énergía de trabajo"16

La construcción de una sociedad,.no se trata "[...] inicamente del progreso material de la

ciudad, sino de los procesos sociales que contribuyen o han contribuido a crear una identidad propia

el iallechalquense en la trama ,naciorial y estatal. Identidad personal y 
"oi"ótiru, 

histórica y'

biográfica, identidad con la comunidad y con el territorio ocupado"3óe. Se trata pues de la
construgción conjunta de una identidad que reúna todos los glementos que le permitan a una

sociedaá definirse a sí misma a partir de referentes propios, construidos y compartidos, que

permitan reflejarse en el desarrollo social. 
:

Pero en la sociedades marginadas, periféricas, los elementos de referencia común son escasos

y en muchos casos no son viables para lograr una identificaiióri por los miembros de estas

sociedades hacia éstas mismas, por ejemplo se pueden tener como referentes identitarios, así como

veremos más adelante en nuestro caso concreto el Valle de Chalco,. la migración, pues nos

referimos a que los vallechalqenses en sus mayoría son desplazados de sus lugares de origen por

motivos económicos que llevaron a las personas a tomar la decisión de dejar el ambiente urbano

para vivir en las periferias. Otro referente es la desigualdad social, que viene ligada al bajo nivel de

i67 Juárez Núñez, op. cit., p.250.
3u' Id"-.
16e tbid, p.265
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ingresos. El proceso de desplazamiento es repentino. También puede ser un referente la necesidad

de vivienda, o servicios básicos. Todos estos referentes pueden influir en que el proceso de

identificación se dé de manera acelerada3T0.Lo importante en este caso es notar de que manera

pueden ser aprovechados estos referentes, que por definición son negativos pues remiten a las

carencia de una sociedad, en referentes positivos que permitan a las personas sentirse parte de la

comunidad. Valdría la pena preguntarnos junto con Juárez Núñez: "¿cómo se forma en la actualidad

las representaciones sociales que permiten, tanto a individuos como a grupos sociales, construir su

propios sentido de pertenencia, teniendo en cuenta su situación, con frecuencia, de desarraigo de su

medio originario y en confrontación con otras manifestaciones culturales, que si bien no son

opuestas, si difieren y deben convivir en el mismo espacio social?37r

Por ejemplo en el caso de la necesidad de vivienda que pone a todos en común puede

favorecer a que surjan movimientos sociales enfocados a la obtención de vivienda, movimientos

colectivos que aceleran el proceso, y ayudan a la solución que se ve imposible de manera

individual, aunque no elimina la acción individual, así se van "generando relaciones sociales

emergentes, que.son lo único con lo.que en un principio pone en común a las personas. Éstos

pueden sér los nuevos referentes.

La identidad de un sujeto se compone de muchos elementos, se compone de identidad

personal, ideniidad colectiva, territorial y cultual. Lb interesante es notar cuales de estas

dimensiones.son las más potenciales y pueden ayudar a reaf,trmar las demás o servii como anclaje

para construi¡ los que se encuentra inexistente, el material, imaginario o simbólico, y que se

consolide en unaidentidad social, de acüerdo a su contexto social.

pu.a.taltur acerca'de las dimensiones de la identidad ro"iul, creémos menester mantener

presente el término de actor social, recién atendido, pues sera la concepción del sujeto que nos

permita hablar de estrategias y de ac'ción colectiva, que es la que da sentido a la identidad social en

sus diferentes dimensiones. Si bien existen elementos que son ajenos al sujeto que llegan a

determinar o influenciar en la identidad soóial, con la concepción de actor social tenemos a un

sujgto. que discierne y 9!lg:l a partir de sus estrategias, los elementos más propicios que se le

ofrecen ara generar una' identidad social que le permita reafirmar la persónal. .Por tanto a

continuación ofrecemos una disección del concepto identidad social en sus dimensione's respectivas

para comprender el elemento de los que el sujeto,'consciente o inconscieirtemente, se pueáe

apropiar para desarrollar una identidad social deicuerdo a su contexto y situación. 
.

5.4.3.1. Identidad cultura.

Antes de entrar a las dos dimensiones da la identidad social propuestas por Juárez Núñez, me

gustaría agregar una que se encuentra inmersa en ambas pero que podemos tratarla aparte,

retomando la noción de memoria colectiva desarrollada en el capítulo correspondiente a la cultura,

y me refiero a esta como una parte capital de las identidades sociales, me refiero a los anclajes

3'o lb¡d, pp.250,251 .
371 lbid, p.253.

1.40





1

Á¡

Ét

A

1

A

A

temporales que un grupo puede tener hacía su historia y hacia la potencialidad que tiene como punto

de partida para la acción en el presente, representadas en las formas culturales. Es a través de las

formas objetivadas de la cultura que el sujeto puede encontrar anclajes hacia la dimensión temporal

de un grupos sociales. Con esta dimensión nos queremos referir a la dimensión cultural de la

identidad social que se mueve en un plano vertical debido a que su transmisión dentro de un

colectivo se hace de manera generacional, a través del tiempo.

Como se mencionó, una de las diferencias más determinantes para establecer la otredad y

la identidad, es la diferencia con respecto al origen, a las raíces, lo cual tiene que ver con un

elemento temporal que se establece en una cultura, nos referimos a los que se puede transmitir de

generación en generación a través de las representaciones sociales, como lo habíamos visto en el

tema de cultura, en forma de tradición o de una memoria, incluso llegándose a convertir en

costumbres, y hasta instituciones.

Podemos retomar la noción de memoria colectiva. como una forma de objetivlción de la
cultura, pues para la identi.dad es necesario retomar parametros históricos que remitan a su

fundación o consolidación, y estos los encuentra cada grupo en su historia, en su geografia, etc.

Pero para los grupos, la memoria como ideación del pas4do no sólo se constituye como un

elemento referencial, como una representación, sino que da el paso para la construcción de la
identidad, como nos menciona Giménez que se ha notado: "frecuentemente que la selección o

reconstrucción del pasado se reáliza. qigmpre en función del presente, es decir, en función de los

intereses.materiales y simbólicos iJel presente"372. Así los recuerdos no son objetivos, la.historia no

és un ente dado, sino que cobra r.ele¡¿ancia a fartir de ls simbolizaciones Que las sociedades hagan

49 ]o. sucesos pasados, y que son categorizados y valorados depen{iendo de sus intereses

potenciales de construcción de idendidad y de expresiones sociales de ésta como la participación

social o la acción política. A ia potencialidad de la memoria colectiva como representacién

creadora podemos agregar las siguientbs líneas de Gilbefo Giménez:

Se puede dar un puro ma, y añadir que el: fasado no se reconstruye sólo en función de las

necesidades del presente sino también en función de la ideación del porvenir, conforme al
conocido estereotipo ideológico que concibe el. pasado como gennen y garantía de un futuro o

de ún destino. "En el caso límite -dice Heirri Desroche- memoria colectiva, conciencia

colectiva e imaginación colectiva culminan y se fusionan entre sí, constituyendo entre los tres

una sobre-sociedad ideal, gennen de una nueva identidad y de una nueva alteridad

La memoria colectiva, es decir, esa forma particular de concebir el pasado propio, construido,
y la manera en que se asumen para construir el pasado y el futuro permite la autonomía del grupo,

en un anclaje temporal para que las identidades de los grupos sean fincadas en un punto común que

es la historia y las perspectivas de su existencia histórica que dotan al grupo de una conciencia

colectiva que termia trascendiendo las conciencias indiüduales. Existen tantas memorias colectivas

como gmpos sociales hay, y por tanto, tantas identidades. La identidad depende de un contexto

372 Giméne2,2005, Op. cit., p. 96.
313 lbid, p.98.
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histórico temporal, pues es una representación de un momento histórico en condiciones pafiiculares,

es el reflejo y una actitud hacia la realidad cuando es vista desde determinada cultura3Ta.

La importancia que tiene la memoria colectiva para el colectivo es la de agregar una noción

de los sucesos, un anclaje de pertenencia espacial en los miembros del grupo y se construye a partir

del discurso y el lenguaje común pues sus maneras más concretas tienen sus bases en el relato, el

mito, el cuento y los cantos populares. Nos referimos a una prolongación de la memoria individual

y permite que el sujeto se sienta identificado al grupo con el cual compafe un pasado en común y

una perspectiva que les permite enfrentarse de la misma manera a la realidad Y, Por tanto, buscar la

fortaleza de su individualidad en un gupo de iguales y decidir la importancia de lo que merece ser

nombrado como propio o ajeno.

La memoria individual puede ser entendida como un reflejo de la memoria colectiva que se

refleja en una identidad cultural, en un sentido de pertenecer al mismo grupo histórico no sólo por

compartir las mismas nociones acerca del pasado, sino por compartir una misma consciencia y una

misma actitud frente a la realidad, la cual se manifiesta concretamente en las redes sociales de

solidaridad que establece los miembros de un grupo, o en una segunda etapa se pueden percibir en

las instituciones"'.

Así nos referimos a la identidad cultural como la identidad hacía lo que en el tiempo se

mantiene en una sociedad, que es su cultura, y esta'pude manifestarse de manera simbólica en

tradiciones, costumbres, festividades, etc., o de manerá 9o¡c¡eta en instituciones'gubernamentales.

No importa cual sea su forma pues refleja el conjuñto de un acervo cultural, un conjunto de

experiencias, valores, creencias, ideas, actitudes y percepciones ¡iasadas que se mantienen eri el

presente en los miembros de un grupo a través de la memoria colectiva y plasmadas en diver¡as

fon4as de expresión, gráir"r., visuales, etc., sirven de punto de reunión para'tiazar planes fut'uros

entre los que se sientes miembros de esa historia coleciiva construida.

:'' S.4.3.2.Identidadterritorial

Con territorio no nos referimos sólo a un lugar, sino a este espacio construido por quiene§ lo

habitan, de.limitado por ellos mismos y dotado de características que résponden a sus necesidades,

ya que el espacio cotidiano, o vivido, es capaz de convertirse en un referente para la identidad

social. Ya no es 'hn espacio urbano más, sino un espacio social en el que ocurren interrelaciones

económicas, políticas, culturales, de empatía y antipatía. Construyendo el espacio en que se mueven

los miembros de las diferentes clases sociales presentes, con un sentimiento de pertenencia a ese

espacio con el cual se identifica individual o socialmente, lo que les confiere su identidad
f376coleclrva

314 tbid, p.95.
31s tbid, p. ror .
376 Juárez Núñ ez, op. cit., p.255
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Dentrode los procesos por los que se crea un territorio, nos parece que el más adecuado es

el de apropiación377, pues requiere del contacto de las personas que habitan el lugar y la

consecuente construcción de las significaciones que dotan de valor simbólico, al territorio. Al ser un

lugar simbólico que representa no sólo lo fisico sino también un cúmulo de experiencias

interpersonales y sucesos cristalizados en la cultura propia del lugar y de sus habitantes, representa

un elemento referencial amplio y policefálico al que las personas encaminan sus ahnidades y

desarrollan una identidad.

Los otros mecanismos de creación del territorio corresponden a imposiciones de alguna

autoridad hacia el sujeto, en donde le demarcan los límites del territorio, es en principio una medida

prescriptiva de donde, con el paso del tiempo, con la aceptación y la adaptación, las personas

pueden llegar a manifestar un apego y una apropiación del territorio, pero resulta complicado en

cuanto a que no se limita el territorio por sus experiencias que le indiquen hasta donde le es propio

un lugar y hasta donde le es ajeno.

El espacio geográfico es convertido en territorio a partir de la trasformación a la que lo
somete un grupos social, y da lugar a la apropiación afectiva y efectiva por los que habitan ese lugar

y considera como propio, además de considerar relevante un lugar por las relaciones sociales y la
importancia para el desarrollo social que tiene, generando una identificación "hacia el territorio

ocupado, ya que es en ese espacio social donde los individuos se desarrollan,'interaccionan, y se

realizan cemo personas o se frustran; lo cual da lugar a también a procesos de no identidad, o

.incluso de rechazo al medio social y al territorio"378. Nos referimos a identida{ territorial, junto con

Miguel Angel Aguilar Díaz:

"Comó un conjunto de cogniciones referontes a lugares o espacios en los que'se'desarrolla'la

vida cotidiana, y en función de los cuales se pueden establecer vínculos emocionales y de

pertenencia"3Te

. O como "un conjunto de valoraciones comunes, compartidas, y que apelan'a la continuidad

entre diferentes dimensiones simbólicas38o.'

Es cierto que el lugar se va formando en primer instancia en el espacio que'cumple

diversas funciones: la económica, social, política y cultural, pero la interacción cotidiana genera

redes de relacione§ §obiales que van generando, a su vez, sentido de pertenencia al territorio. Juiárez

Núñez nos menciona que las relaciones sociales van generando diferentes referentes identitarios

desde las distintas perspectivas de las disciplinas sociales. Desde el irunto de vista sociológico se

van generando lazos de solidaridad que sirven para transformar el espacio urbano en espacio social;

desde la perspectiva de la urbanizaciín se va cambiando el paisaje en un proceso de consolidación

habitacional; desde el punto de vista económico se van generando las fuentes de trabajo y de

asistencia económica entre vecinos y colonos38l, además de un punto de vista político en el cual las

3'1 Gi^ére2,2007b, op. cit. p. I 18.
r'8 Juárez Núñez, op. cit., p.252.
,o Aguilar DíaaMiguel Ángel (2000), "Uso del espacio e identidad del lugar en Valle de Chaico" en Hiemaux Nicolás,

Daniel, et al, El Valle de Chalco: la construcción territorial de un teritorio emergente, Zinacantepec, Estado de México,

El Colegio Méxiquense A.C. y H. Ayuntamiento del Valle de Chalco Solidaridad. Pp.277.
380 lbid, p.286.
38r Juárez Núñ ez, Op. cit., p.264.
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relaciones sociales generan asociaciones civiles que se forman como vías de manifestación y -

demandas de derechos sociales y representación política. Lo interesante es ver como las prácticas

sociales se van configurando en elementos más allá de lo fáctico y utilitario, sino que, además, son

elementos simbólicos que sirven para generar representaciones comunes que permitan a los sujetos

habitantes de un lugar compartir un sentimiento en común.

Las relaciones sociales que se desarrollan en un espacio específico van generando una

solidaridad social y un apego a la cultura por medio de sus expresiones como las tradiciones y todo

colabora a fortalecer el apego al lugar que sirve de contenedor de los demás factores haciendo

emerger un sentimiento de pertenencia al medio, al territorio, "sentimiento que se construye muy

lentamente, pero con lazos muy sólidos de apego al temrño"382, y tiene relevancia para el desarrollo

humano, pues es lo que hace que la gente se sienta satisfecha con en el lugar en el que vive.

Las prácticas sociales van generando la construcción de un territorio en dos aspectos, la

dimensión fisica, es decir, de la infraestructura del espacio que permite las actividades cotidianas de

los sujetos, atendiendo a la función de territorio que habíamos denominado como instrumental-

fuircional; y paralelamente se va construyendo la representación del territorio, es decir un lugar

valorizado a partir de lo que para la idea de comunidad significa a cada individuo, cumpliendo una

.función simbólico expresiva. "Identidad social y construcción del territorio constituyen los dos

aspectos de un mismo movimiento de integración social y de creación de una comunidad barrial,

una comunidad de colonia y de zona"383.

Ambas funciones se cumplen en la construcción del territorio por medio de la apropiacióñ'
'.de 

éste, sin embargo !?f la construcción de una identidad social en donde'tenga gran influencia el '

factor territorial, tien'e mayor repercusión la función simbólica i¡ue la instrumental pues genera.'.

afectos al territorio y no sólo se queda la relación en el cumplimiento de una función utilitaria, la

cual no puede significar mas que un espacio dp movimiento necesario, por parte de la función

simbólica se pueden representar en el mismo espacio un sinfin de significados que trascienden ei

eSpacio fisico y se internan en el sujeto, llevándolo a apropiarse de los lugares por medio de los

significados.que. se le otorgan y el valor que le.d4a esas significados. Al territorio se lq significa

qomo continente de una cosmovisión de las peisonas que lo habitan, con sus valores, creencias,

ideas, es decir de su cultura, el territorio se vuelve una forma de objetivación cultural. El espacio

pormedio de su cultura se interioriza en'los'sujetos y genera un sentido de pertenencia.

Existen, como lo menciona Gilberto Giménez, territorios más próximos y territorios tejanos,

que depende¡r en primera instancia por la dimensión fisica, pero se concreta esta relación con el

contacto que las personas tienen en cada territorio, en cada nivel territorial, y por esta razón resultan

más próximos los territorios como la vivienda, la aldea, la calle, el barrio, pues en ellos se vive una

cercanía más que fisica, afectiva y simbólica, estos lugares se viven las actividades más intimas que

llenan de mayor sigrificado el espacio. No quiere decir que a mayor magnitud del espacio y por

tanto menor contacto continuo con el espacio, se vaya disolviendo la apropiación y el sentido de

pertenencia, sino que es más facil que estos lugares como la vivienda y el barrio sean apropiaos y

significados pues son los puntos de partida de los sujetos para sus acciones humanas y sociales. Por

182 rbtd,p.265.
183 lbid, p.266.
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otra parte los territorios lejanos también tienen una significación y pueden ser apropiados pero de

una manera distinta, más social y más cultural, dependiendo de los lugares en los que se desarrollen

las actividades laborales, económicas y de sociabilidad, y de igual manera pueden ser mejor

apropiados y significados dependiendo del contacto que a persona mantenga con éstos.

Dentro de un territorio se van creando lugares afectivos que van cobrando su importancia,

no sólo por el uso cotidiano que se les da, sino porque son considerados como la parte de lo más

singular de un asentamiento y permite definir al lugar frente a sí mismo frente a otros. Dichos

lugares no son necesariamente los más organizados ni los más integrados, pues no referimos a

puntos de referencia por su valor simbólico, no tanto por ,r, ,so"o-

Los lugares referentes cobran su importancia dentro del espacio como puntos de referencia

que permiten la identificación de lugares y la orientación del espacio. Podemos tener en esta

categorización espacios que representen el poder, la centralidad y la organización, como el edificio

gubernamental; podemos tener unas que representen el poder religioso, y la importancia de la

religión en el lugar como las iglesias y catedrales, entre otros, pero también pueden ser relevantes

lugares como los hospitáles, los tianguis, y pequeñas áreas verdes, que representan apropiaciones y

logros de la comunidad, museos, monumentos, plazas, como referentes culturales.

. Estos lugares'qüe sirven como puntos de referencia son los que están sujetos a un proceso

de apropiación por parte.del sujeto habitante, o'transeúnte, que cómo habíamos mencionado se hace

hacia los lugares u objetos más cercanos. El proceso ée apropiación comienza con los lugares más

próximos, los más ri'rrido., pues son los que más se llenan de significaciones que son apropiadas en

la cotidianeidad. Miguel Ángel Aguilar Dílz dice que, incluso, la apropiación empieza por'el
mismo cuerpo del individuo, es decir, que es el primei lugar que se significa y apropia (Aguilar

Diaz, 1985 129). Partiremos de la idea de que los lugares que nos interesa estudiar, son los ajenos a

. la corporalidad del individuo.

Tenemos que el primer lugar que también sirve como referente de identidad tgrritorial una

vez que se mira desde un nivel territorial más alejado es la viviendu, py:: vista desde el barrio,

desde la callé, Se.vg como el lugar'dé pefenencia por excelencia, el más ápiopiado por el sujeto y el

más valioso, de ahí su importancia para que gl mundo y los territorios se configuren entorno a este

. lugar como epicentro,'no sólo geográficamente sino como epicentro de todos los valores, creencias

y percepciones, pues es un núcleo que incluye todo un acervo cultural que servira como parámetró

y núcleo cultural mientras que el sujeto al tener más contacto con la sociedad que existe más allá de

la familia, se vaya creando. Ade.más es un referente de las relaciones sociales económicas y
políticas pues la institución familiar es tan compleja e implica relaciones de mando, de poder, de

administrabión y socialidad3s.

En seguida de este territorio le siguen la calle y el barrio, que comprenden un salto de las

relaciones sociales y del espacio familiar y de la vivienda para encontrarse con un mundo que tiene

sus límites mucho más allá de lo que la vivienda pudiera ofrecer, por más grande que esta sea, al

igual que con las relaciones sociales, pues se encuentra el sujeto con relaciones sociales más

complejas y más extensas. En este territorio se van generando otros puntos de referencia y de

384 Aguilar Dia2,2000, Op, cit., p. 278.
385 Aguilar Diaz, 1985, Op, c¡t., p. 129.
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pefenencia diferentes a los de la vivienda, pues nos referimos más a lugares de tránsito o de

estancia no permanente sino transitoria , se encuentra con un territorio en donde el espacio y los

lugares son públicos, y por tanto, son de todos y a la vez de nadie, por tanto los lugares que se

significan y valoran como importantes tiene una estrecha relación con las relaciones sociales y

culturales que se desarrollan en ellos, pueden ser laborales , espacios tránsito, lugares de recreación,

puntos de reunión, o pueden ser lugares que se signifiquen por medio de la cultura, en donde una o

varias personas hayan depositado un significado y sea relevante por lo que significa o simboliza. El

barrio, o colonia, significa el lugar de las primeras camaraderías, así como las primeras rivalidades

con otras personas, de los primeros contactos y más próximos con el comercio y la actividad

económica. Es así también el lugar de los apoyos personales más solidarios pues se realizan entre

personas que padecen las mismas carencias, o por lo regular, tienen una posición socioeconómica

similar, lo cual facilita la empatía entre vecinos ayuda a la cooperación, el único beneficio es el bien

común o la obtención de ganar la garanlia de un apoyo futuro. Este esquema sigue más la situación

de las sociedades marginadas o desprovistas de una solvencia económica que permita a los

habitantes vivir en un espacio donde se prescinda de las relaciones sociales vecinales para vivir en

las condiciones mínimas de comodidad. Aquí se pasan a los agentes de socialización secundarios

como la escuela y los centros laborales que implican lugares específicos que se pueden significar

como referentes territoriales de la identidad en la medida en que las relaciones personales que se

desarrollan en estos lugares resultan releüahtes para el sujeto.

Hablamos de que el territorio se construye, y nos referimos a cuando un lugar se va

dotando de valor y apropiando y pasa ? ser más que un lugar, un territorio, pero hay espacios de los

que fisicamente se construye un territorio y un lugar, por lo que la construcción de dicho territorio

implica una relación que podría o no existir a expensas.d'e las relaciones sociales que se

desarrollarán en éste, es decir, que la experiencia de construcción de una casa, de una escuela, una

iglesia , un mercado, etc., constituyen en sí mismas elementos de apreciación y apropiación el lugar,

independientemente de las relaciones que se desarrollaran en el-lugar una vez construido.'Este tipo

de lugares se valora por el esfuerzo que las.personas simbolizan en la obra terminada

De acuerdo a Ramírez.Diaz la pefenencia al municipio se debe a la seguridad'que' este

territorio implica para el s{eto, de algiuna manera los niveles más cercanos tienen una seguridad en

cuanto 4 refugio.del exterior, como la.vivienda, o hacia las'personas más.allegadas, como la

comunidad, pero lo que me parece que trata de resaltar este autor es que a nivel municipio o

delegación es cuando empieza a influir el carácter jurídico administrativo que se refleja'en

seguridad de pefenencia a una sociedad, el estatus que indica ser miembro de una sociedad que se

encuentra en la misma demarcación político-administiativa y por tanto implica que la seguridad se

' espere no sólo de la familia o de la comunidad sino también de las autoridades responsables de la

demarcación administrativa, y así la seguridad es un factor importante para generar apropiación del

espacio e identidad, pero más que eso, nos parece que el punto nodal de la seguridad se encuentra

en que cuando esta no existe o es carente, dificilmente habrá un motivo para apreciar el territorio

apropiarlo y sentirse perteneciente386.

De los niveles territoriales más interesantes por su complejidad está la región que se define

no por un- designio legal ni administrativo sino por la cultura, por las relaciones sociales o

186 lbid,p. 13r.
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comerciales o incluso por sus limitantes naturales, hablamos de elemento que aunque sean muy-

variados, no son elementos planeados para demarcar un territorio, sino que al calor de su desarrollo

o crecimiento van desarrollando por sí solos. La región no concuerda, necesariamente con las

fronteras administrativas.

En la región se integra una complejidad cultural diferente a la de los niveles territoriales,

pues en este territorio confluyen diversos sectores sociales, diversos barrios, comunidades, que

aprenden a convivir porque comparten el mismo espacio geográfico, o porque en el mismo espacio

existen elementos histórico-culturales que los unen. Estos territorios que conviven dentro de una

región que no son forzosamente colonias o barrios, o espacios determinados, sino que al igual que la

región son lugares que se determinan por la cultura por las relaciones sociales o económicas que se

desarrollan y delimitan la microrregión. Teniendo en cuenta que las regiones no tiene un tamaño al

que se deban atener, tenemos que incluso una región puede superar los límites municipales y una

microrregión pueda estar representada por un municipio o un espacio menor.

Existen microrregiones definidas a escala municipal, "se trata de los pequeños mundos

municipales" llamados también temrños, localidades, "patrias chicás" o lugar natal que se llaman

matrias y se refieren al lugar de nacimiento o del desarrollo primario en el que crece el individuo y

comparte sus primeras relaciones sociales y con el espacio3sT,.estas microrregiones conviven y

ponen en juego muchos aspectos simbólicos'que en la medida en la que se van compartiendo y

haciendo afines se va reforzando el carácter identitario de una región. Existen enormqs

desigualdades socioeconómicas y culturales entre las matrias.'lEstas no se agnrpan entre sí en el

espacio regional bajo la forma de mosaico plano armado con piezas equivalentes, sino que están

rigurosamente jerarquizadas según su mayor o menos proximidad a los polos urbanos"388..

Estas matrias conjugan en un mismo espacio desarrollando una cultura híbrida y única

basada en la diferencia más que en la identidad y por tanto resulta dificil que grupos tan diversos

,igrrlfrqr", db.la misma manera el territorio y desarrollen una apropiación de los mismos puntos de

' .referencia, por eso en Sociedades complejas como las metropolitanas la identidad hacia ei territorio

. no sea tan fácil de lograr. Por lo regr¡lar los elementos territoriales que fungen como referentes

. identitarios tieneir este carácter debido a su pasado.histórico-cultura que hace un lugar especial y

que se mantiene vigeirte por la memoria colectiva, es a través-de la memoria de un'lugar que

conjuga elementos simbólicos'con fisicos Que se concretan en un espacio'

Un elemento importante de todo territorio que se propicia más en estos tipos de territorio

intermedios, es el paisaje. El paisaje puede ser natural o urbano, con referencia al primero tenemos

esos elemqnto de la nattraleza que son creados desde antes de la llegada de cualquier asentamiento

urbano, como lo son ríos, montes, lagos, pastizales, llánbs, árboles, o incluso aquellos que sin estar

en el mismo territorio pueden apreciarse dese éste. Son elementos altamente potenciales pues

rodean la región y están siempre fijos para funcionar como elementos referentes y muchas veces

son poseedores de historias que las personas les atribuyen y adquieren significados simbólicos.

Por otra parte el paisaje urbano es también un elemento del que funciona como creador de
' referentes territoriales prestos para la apropiación y ara la identificación por parte de quienes lo

387 Giménez, 2007b, op. cit. p. 140.
388 ldn-.
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perciben y transitan, lo viven- Estos elementos por el contrario, son creados por el hombre,.pero es a

través de su contacto diario, de su tninsito o de su habitación que se concretan como referentes

territoriales. El paisaje urbano se compone de elementos como calles, avenidas, edificios,

transpofes, monumentos, plazas, incluso el cielo contaminado de las grane urbes forma parte del

paisaje urbano y cualquiera de estos elementos puede ser valorado como símbolo de identidad a

partir de la cultura o el uso que en éste se deposita. El lugar concebido como paisaje sólo es posible

como percepción del individuo, a través del afecto y el valor estético que se le asigna, es una

representación que se dona y es compartido por un número significante de los habitantes de alguna

región.

Existe el termino de memoria urbana para designar a un elemento que sirve para formar

referentes, es una capacidad compafida de las sociedades para retener en el recuerdo los sucesos

importantes que se materializan en elementos concretos que simbolizan actividades o eventos

importantes. "La memoria, el recuerdo, permite en el espacio presente lo ausente, y reconocer, a su

vez, 1o que miramo"s. Cuando lo ausente crece por la vía de la desaparición, se recurre entonces

mejor a la evocación, para ubicarlo en un espacio y darle significado. [...]Toda memora implica la
reconstrucción de un objeto, un fenómeno, en una consciencia individual, aunque el contenido de

éste sea social. Del mismo modo, aquel que da paso y construye el recuerdo para lo memorioso es

la representación de un objeto, un evento, un espacio"38e.

Así la memoria urbana guarcla en lugares específicos significaciones que permiten la
apropiación de estos lugares por lo que representan. Un ejemplo, la Plaza de.las tres culturas en

Tlatelolco que contiene en su estructura el significado de los sucesos del 2 de octubre de 1988, la
masacre estudiantil; el sólo.nombre del lugar representa aquel triste evento y el lugar es contenedor
de recuerdos, incluso para quien no los vivió, es una memoria que se transmite de'persona en

persona! de generación en generación transmitiendo un significado similar en las personas.

En las regilnes periftróas la apropiación del territorio, y la identificación hacia este es más

compleja, no sólo nos topamos con la diversjdad con la que está compuesta el entorno urbano, sino
que nos encontramos con un conglomerado de comunidades. que encuentran su punto común en la
exclusión, en la.medida en la que se les ha negado la ciudad como espacio piopio, y es ahí donde

recae la dificultad de encontrar referentes territoriales de los cuales puedan sentirse identificados,
como personas y como conjunto'social.'Los referentes pueden ser casi inexistentes pqrque no tienen

tampoco un contacto continuo con un espacio específico, ya que el proceso de urbanización da pie a

estas comunidades periféricas como necesidád de extender el territorio de las metrópolis a falta de

espacio en la ciudad, así como el desplazamiento forzado por los condiciones reales de vida y que
las personas deciden asumir cuando no pueden costearse una vida en.la. ciudad, sin embargo esta

exclusión no se concreta del todo en cuanto que las personas necesitan de sus trabajos y sus

actividades en el centro urbano, por lo que no se pueden alejar demasiado, y que la misma urbe
permite que los asentamientos humanos se den'en las periferias pues necesita de la fuerza de trabajo

de los expulsados de la ciudad. Es una relación compleja que incide en el territorio, su apropiación
y su valoración. Los lugares del centro de la metrópoli son percibidos como centros de trabajo, pero

se encuentran alejados del lugar donde se encuentra las personas con quienes mediante afinidades

culturales o comunitarias quiera compartir referentes de identificación, y el lugar de habitación,

38e Aguilar Díaz, 1985, Op, cit., p. 128.
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debido a las exigencias laborales, no llega a representar más que un lugar de tránsito. El sujeto se

reparte en dos territorios que dificilmente podrá apropiarse por la falta de contacto y de vivencias
que pudiera descansar en espacios concretos para significarlos y apropiarlos. Los referentes son

distintos de encontrar pues para el sujeto periurbano todo está en movimiento y ningún espacio se

concreta.

5.4.3.3. Identidad colectiva.

La identidad social resulta complicada en sociedades heterogéneas que no comparten referentes

culturales, territoriales comunes sobre los cuales anclar una identidad, dicho problema nos hace

pensar en otro elemento que no se encuentre tan despegado del sujeto, y es aquí donde proponemos
'la identidad hacia el colectivo como la alternativa para generar referentes en sociedades tan

complejas y carentes de elementos comunes qu.e cohesionen a los miembros de una sociedad.

Esta identidad se construye a partir de características que se encuentran compartidas con
más personas o a partir de ideas afines, pero también sobre las necesidades que hacen comunes a las
personas, lo cual genera actitudes y prácticas, en cuanto hay una actitud o una acción clara de grupo
al que se manifiesta empatía se.p-uede generar una apropiación de lo que representan dichas
prácticas, de sus valores y los ideales que se encuentran enraizados cual si fueran lugares en un
territorio

. Dentro de las características que pueden poner en común a las personas y generar identidad' 
hacia un grupo tenemos que un referente que es emitido por un designio legal, como lo es la
ciudadanía, pero que pasa cuandono se cuenta'con este estatus de ciudadano, al igual que cualquier
otro rasgo definitorio de identidad como el territorio o la cultura. Ciudadanía en cierto modo es un
estatus institucionalizado que pret8nde englobar una herencia territorial y cultural, y de una historia
que engloba toda una serie de eventos en'los cuales personas antecedieron con la posesión o la
construcción de esa ciudadanía. Todo ese lagaje intenta incluir la ciudadanía. La ciudadanía busca
dar un carácter de igualdad en la sociedad, pero que pasa cuando la'sociedad es desigual, cuando
exi§te tanta diferencia y una sociedad'o.lural. Esas histo¡ia de.logros colectivos que sirven de'
herencia y fundamento para justificar la ciudadanía quedan negados a quienes se relega de la ciudad
hacia las orillas de ésta. Esta problerpática se da en las complejas sociedades metropolitanas que
mantiené un sector marginado y relegado de la ciudad, ¿Cuáles la opción para quienes no pueden
contar con la ciudadanía y con el respaldo de las luchas pasadas llevadas a cabo para dar un sustento
a la ciudad?, La opción no será buscar referentes de pertenencia en la ciudad, o en el espacio que se

les da, en un pasado y en una historia que se les niega y les son.ajenos. La opción será crear los
referentes territoriales y culturales a partir de la construcción de los mismos -territorio y cultura-,'y
esto sólo se logra a partir de la participación social y en un espacio (no fisico) de participación que
da la libertad de asociación con quienes se decidan unir por una misma causa. Es la sociedad civil
en la que se podra construir el fundamento de un futuro derecho de ciudadania alcanzado.

La cuestión de la ciudadanía como designio prescriptivo de los derechos y valores que debe
guardar un ciudadano queda rebasada en las sociedades complejas que se hallan en las ciudades y
zonas perifericas complejas con una sociedad plural. Por tanto apostamos en esta investigación a
mirar hacia las prácticas de integración, cooperación y participación que se llevan a cabo para
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buscar la igualdad. de valores que permitan la identidad social, aunque no provengan de la
categonzación del ciudadanos, podemos hacerlo desde las practicas asociativas y participativas que

se dan en la sociedad civil pues responde más a la realidad que deseamos estudiar en donde se han

visto negados los designios de ciudadanía y a pesar de ello las personas han podido desarrollar una

identidad que se ha fincado en la participación de todos aquellos que se unen, sin importar su origen

su cultura o su -ciudadanía, sino sólo la solución a los problemas comunes, pues así como la

ciudadanía misma, la negación también se les hace a la cultura y al territorio.

La identidad colectiva se refiere a un sentido de pertenencia hacia las prácticas colectivas
que un grupo realiza, un grupo que puede surgir de manera espontanea como respuesta a una

necesidad cotidiana y que no se encuentra establecido en un territorio común ni cuenta con una

cultura compartida, pues como menciona htárez Núñez: " es necesario buscar otros elementos que

expliquen las interrelaciones y los lazos sociales que están creando, pues sus raíces históricas no
provienen ni de la misma región ni de la cabecera municipal"3eO.

Los movimientos migratorios poblacionales devenído. ¿" f, dinámica de la modernidad y
urbanización, incluyendo factores, económicos, políticos y laborales, han influido en los referentes
identitarios y van acentuando la diferencia existente en la composición de las sociedades, sobre todo
en las zonas metropolitanas de los centros de trabajo. En sociedades modernas un gmn influjo de la
complejidad próviene de la composición plural de ésta'misma. Contamos con sociedades que se

vinculan sin.tener nada. en común, pues sus historias, sus culturas y los territorios que dejan son
diferentes por. tanto el ú.nico evento que los pone en común y posteriormente genera referentes
identitarios, es. el trabajo colectivo, que fávorece a la construcción de territorios y culturas.

"Dentro de un col'ectivo, la. identidad colectiva no separa a unos individuos de otros, sino
que los relaciona, contribuyendo así de un modo esengial al mantenimiento de la pertenencia al
grupo, a la corrunidad y a la famílíaridad y al sentimiento de patria. La identidad colectiva
representa un fuerte respalda para la autoafirmación de un colectivo [...]""'. Además la identidad
colectiva se refiere a la identidad que se tiene hacia los demás,. hacia un gnrpo, un colectivo o la
sssipdad misma pero no. en general, sino "en relación con la emergencia de los movimientos
sociales-t...] de las reiviridicaciones regionales t...] V de las migraciones por'exilio político o
económico"3ez. La identidad social se welve complicada para analizar tras los granile flujos de
migrantes que provocó la globalización (fenómeno que desde la modernidad podemos empezar á
ver) ya que las sociedades dejan de ser tan homogéneas, pasando a ser sociedades multiculturales,
dando así al colectivo menos aspectos para compartir y de los cuales anclar el se¡rtído de
pertenencia.

Las prácticas sociales, la acción, la participación, la solidaridad, son expresiones en las que
el sujeto se puede identificar de manera más pronta, pues son sucesos que se van construyendo en
el presente, con una perspectiva de futuro inmediato, pero que pueden ir dejando registros para
formar una identidad social, sobre todo cuando las otras dimensiones de la identidad social se
encuentran desdibujadas o son inexistentes. Pues, la identidad, además de construirse en los

3eo Juárez Núñez, Op. cit., p.260.t'' Hillnann, Op. cit., p.,M9.
302 Cirnénez, I992, Op. cit., p. 185.

150

A

A

A





referentes temporales y espaciales, de .gran peso para definirla, se va formando en el actuar

cotidiano, como nos menciona hárez Núñez: "La identidad es socialmente construida, se transmite

en el lenguaje, se expresa en la práctica cotidiana, en la rutina, aunque es susceptible de revisión,

de crítica constante de acuerdo con la manera en que nos movemos en la vida"lnl.

Desde nuestro punto de vista la identidad colectiva es el elemento que da sentido a las

demás dimensiones de la identidad'social, pues toda sociedad se compone del conjunto de

individuos, es decir, un colectivo, un grupo, por lo que no basta con la identificación a una historia,

a un territorio, si no existe una sociedad, conjunto de individuos, que den significado a todo y

pongan en acción la realidad, y que además se sientan identificados consigo mismos por encima de

ocupar un lugar común o compartir un pasado común, refiriéndose exclusivamente a las prácticas

que los congregan para solucionar problemas y afrontar la realidad.

Por identidad colectiva nos referimos a que el sujeto se siente perteneciente de un conjunto

de personas no sólo por vivir junto a ellas, o por reunirse de vez en cuando a atendercualquier

situación, se trata de lo que el sujeto aporta a conjunto y lo que el conjunto le aporta a é1, pues nos

referimos al sentido de pefenoncia a un grupo que el sujeto siente después de haber interactuado

con los demás, entonces ya no se piensa al de al lado como un vecino, sino como un miembro del

grupo que comparte las mismas perspectivas respecto a la solución de problemas en de manera

conjunta.

Al hablar de identidad' colectivá debemos remitirnos a la acción colectiva, a la

participación social, a la accione§ iociales que arriba indicamos, ya que es aquí donde un sujeto

encuentra .un ambiente que le pérrnite identificarse con los demás participantes. no por su

prbcedencia, su clase social o por.sris orígenes, iino por la necesidád que los'llevó a participar eri la

misma acción, por el desempeño en la cooperación, por la solidaridad y por fos resultados que son

fruto de todos los que se ayudaron entre sí.

. n"¡¡éndose a la identidad en general, me parece que es conveniente rescatar el siguiente

fragmento de Juárez Núñez para hablar acerca de a identidad colectiva:

"La identidad constituye'la dimensión subjetiva de los actores sociales en ihteraccióh, es la

concepción que los actores tienen de si mismos, diferente de la concepción que el investigador

o el otro elaboran de los demás por las manifestaciones objetivas, pero emergé est'e'contexto de

interacción social. Por ello, es producto también de las relaciones sociales; es una construcción

por la cual el individuo.se reconoce a sí mismo en el reconocimiento del otro"3ea.

Por la interacción social que implica la participación ciudadana es menester rescatar.la

importancia de la acción colectiva y la participación social tiene para la identidad, pues son

acciones que involucran la integración y acción de muchas personas bajo un mismo fin. Son

acciones que por sí solas, debido a la necesidad de solucionar algo recurriendo a ellas, reúnen gente,

sin que esta gente se lo plantee, pero es a través de Ia continua ejecución de la acción colectiva que

se crean lazos a través de referentes psicológicos que generan afección y empatía con el colectivo el

que se es parte en la participación y a las personas que lo componen.

3e3 JuárezNúñez, Op. cit.,p.253.
3'o lbid p.2s4.
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Respecto a la participación ciudadana nos referimos a.aquella que se da por organización,

planeación y voluntad de la sociedad civil, que no se encuentra dentro de causes institucionales.

Entendemos que la participación en paridos políticos es una especie de participación ciudadana pero

no es el tipo que queremos tratar en esta investigación. Esta participación que mencionamos es

aquella que no se encuentra en estructuras que busquen detentar el poder político, sino influir en las

decisiones que le competen en una problemática específica, pues como mencionamos, participar

signihca "tomar parte" en un problema y buscar soluciones en la cooperación interpersonal.

Pero a pesar de que descartamos el tipo de participación en partidos políticos como el tipo

de participación que nos interesa, no descartamos la representación como alguna de las vías de

trascender y encausar la participación para llegar a tener una injerencia en las estructuras

gubernamentales o institucionales que puedan dar una respuesta al problema que se atiende. Lo que

se busca no es obtener el poder, sino generar entes de verdadera presión ciudadana sobre las

instituciones que detentan el poder "la participación se convierte en el medio privilegiado de la

llamada sociedad civil parahacerse presente en la toma de decisiones políticas"3es.

"La verdadera participación ciudadana es él encuentro entre algunos individuos que

libremente deciden formar parte de una acción colectiva y de un entorno que la hace propicia""u, y

el éxito de un sistema democrático depende de que los canales de participación se mantengan.

abiertos y activos entre la ciudadanía y el gobierno

Como mencionamos anteriormente, la identidad colectiva es.una identidad hacia el grupo,

hacia las practicas que se realizan, pero no sólo hacia las practicás como evento que se realiza en un

momento puntual, sino a lo que representas, es decir, güe las prácticas colectivas de participación

se vuelven símbolos U" O]:".r:or valores que son los referentes intangibles de la sociedad.

Uno de los valores más importantes es la solidaridaá entre los miembrás de un colectivo

formado, esta construida a partir de las relaciones sociales se entiende como la voluntad de vivir
juntos en un mismo esilacio geográfico, mediante la unión y lucha común, a pesar de la diversidad

social .y. cuhural. Juárez Núñez nos plantea que una sociedad esta .fincada en esos cimientos

solidarios esta en disposición de no sólo sobrevivir, sino que más tarde de cumplir sus objetivos"'.

La solidaridad es un valor que las personas perciben como un deber para ayudar a necesitado

y es expresado un compromiso de hacerlo por voluntad, desprendiéndose del interés por el

beneficio propio y primando del bien común o ajeno. Las acciones solidarias también se basan en

otro valor que es el desinterés, el desinterés es hacia lo monetario pero se hace con vistos a ia

reciprocidad, es decir, con la idea de que se gana el derecho de esperar la ayuda que se esta dando,

en el momento en el que sea necesario, en este sentido se esperan beneficios sociales en las

relaciones interpersonales, mas no lucrativos.

La solidaridad más que buscar ser un acto caritativo, busca la cooperación social y la

participación. Estas expresiones solidarias son principalmente basadas en las relaciones sociales

3es M"riro, op. cit.
3e6 ldem.
3n' Juár.rNúñez, Op. cit.,p.265
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cercanas, que las que se tienen con las personas que más se estima y con las que más se convive.

Sinin embargo, las mismas acciones son reproductoras del respeto, y en el caso de que por cualquier

circunstancia la acción solidaria se realice con alguien con quien aún no se tiene el respeto y la
confranza, la práctica misma ira formando esos lazos de valores y acercará más a las personas para

futuras acciones solidarias, en el entendido de que después de esto es establece también el valor de

la reciprocidad.

La solidaridad cobra relevancia para la identidad colectiva, pues así como las otras

dimensiones de la identidad social buscan referentes para anclarse en el tiempo y espacio, la

identidad colectiva tiene como referente de anclaje las relaciones sociales y la solidaridad, en ella

se finca y se desarrolla una valoración positiva. Es un elemento de donde los sujetos adquieren

referentes y en la medida en que la solidaridad genera más practicas asociativas basadas en la
cooperación, y ésta última va generando más lazos de solidaridad, es un producto y pfoductora de la

identidad colectiva.

Sobre todo cuando la solidaridad no es promovida por las instancias gubernamentales para

el desarrollo social, y ésta sólo se promueve con fines políticos, a veces electorales, es necesario
retomar un tipo de solidaridad que se base en la colaboración individuos en la misma condición en

busca en un beneficio común. A través de las relaciones personales con las personas que habitan un
mismo lugar y comparten una misma historia, que la identidad se va fortaleciendo y le va dando la
capacidad al sujeto de transformar su lugar de habitación y su historia, volviéndose sujeto de acción
capaz de modificar su ambiente para mejorarlo en cooperación con los demás sujelos. Sin embargo
la acción estatal y la colectiva son movimientos concurrentes y complementarios: .'.

. Otro factor importante para que sea una participación colectiva, es que ésta sea voluntaria,.
que el individuo decida integrarse y ser participg pues de lo contrario no se puedq considerar como
cgoperación, como lo menciona Mauricio Merino "la participación es siempre, a'ún tiempo, un acto
social, colectivo, y el producto de una deciSión personal. Y no podría entenderse, en consecuencia,
sin tomar en cuenta esos dos elementos cbmplementarios: la influencia de la sociedad sobre el
individuo, pero sobre todo l.a voluntad personal de influir en la sociedad"3e8.

' Es en la continua participación que los valores son expuestos y de esta manera
pueden ser apropiadit po, el sujeto, es la misma situación que la cultura y el territorio, el

sujeto debe estar en contacto con estos elementos para encontrar en ellos símbolos
importantes que le representen un contenido signiñcativo para el sujeto que le inspiren
apego al colectivo, a sus prácticas. Y de igual manera que con los otros elementos útiles
para la identidad social son producidos y productores de identidad al elemento que se fije.

Para nuestra investigación resulta impofante Retomar el tipo de participación social,
expuesta en el apafado correspondiente de esta investigación, que se llevan a cabo en las zonas
marginadas perifericas de la metrópoli.

3e8 M".iro, Op. cit.
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Dado que los marginados - se encuentran limitados laboral, económica, espacial y
políticamente, abrumados por una pobreza que parece heredarse generación tras generación porque
los bienes y medios poseídos son casi nulos, llevando a las personas marginadas a la inmovilización
social, sin la oportunidad de un ascenso en el estatus socioeconómico.

Por estas limitantes los marginados llevan a cabo mecanismos de participación para

solucionar sus problemas que les atañen, con el único recurso que se les dejó, este recurso es la
fterza humana de su trabajo y su voluntad de cooperar ante la incapacidad de solucionar los
problemas que le aquejan con sus propios medios personales o familiares, y que las autoridades
tampoco atienden.

Una forma de participación colectiva es el intercambio d favores que comien za en la familia
y con las personas de mayor confianza, una de las opciones de solución para las personas carentes
de servicios y bienes, y posibilidades de adquirirlos, como única forma de integración que le ofrece
la urbe.

' Estos intercambios se van formando y concretando redes de apoyo vecinales, a partir de.ahí
se empiezan a fincar los proyectos de supervivencia, y superación, cuando es posible, y a falta de
otros medios de solución, como las que puede ofrecer el gobierno, proponemos que estas redes de
iniercambio representan el mecanismo socioeconómico que viene a suplir la falta de seguridad
social, reemplazándola con un tipo de ayuda mutua basado en la reciprocidad.

' Estas redes de apoyo se forman principalmente por la necesidad y se mantienen por la .

reciprocidad, que se vuelve factor generador de solidaridad. A1 ser los primeros contactos de las .

iedes.la familia y el cíióulo más cercano, los intercambios se realizan a partir de la confianza. La .

confianza es el factor que ayuda a que las personas se acerquen y manifiesten una mayor
disposición a la integración mediante Ia pedida de favores y el ofreiimiento de ayuda, ya que al
botar la brecha de la desconftattza se pueden las personas relacionar de una manera libre. Esto se da'
más frecuentemente en'comunidades pequeñas ya que la cer,canía fisica y afectiva, como el
conocimiento de los miembros facilita la aperturay.la.disposición a la confianza, sin embargo, en
las sociedadés'grandes o que crecen, se van compiéiizando las relaciones y se va g"rr".áral u.ru
distancia que hace dificil confiar en quien ya no es tan cercano (fisicamente). ,,La conftanza
iepresenta el cemento que cohesiona estas redes y hace posible el intercambio recíproco esencial
paia su supervivencia"3ee.

Además de la confianzay la reciprocidad que generan lazo de solidaridad, existen otros elementos
que el sujeto considera para establecer redes de apoyo, como la cercanía social, es decir, que se
pertenezca el miso estatus, pues sólo entre guales se puede dar la reciprocidad; la cercanía fisica,
que es vital pues los recursos escasos no favorecen las conexiones que rebasen los límites de las
posibilidades corporales, y que se mantenga una igualdad económica.

Una red social es una categoría abstracta antropológica que sirve para conceptualizar
relaciones sociales entre individuos. Para el tema de la marginación lo interesante de estas redes se
refiere a la manera en que se efectuan intercambios recíprocos de bienes y servicios, ya que es el
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tipo de relación mas frecuente ante la realidad de los sectores marginados, pues 1o que pueden

compartir es la aluda mutua a falta de posesiones económicas o un estatus socio-político ,como el

carácter de ciudadano, que le permita procurar otro tipo de ayuda que la humana a través de apoyos

vecinales mutuos, éstas son las más necesarios para procurar la supervivencia metropolitana de los

sectores desprotegidos 000. "El crecimiento de las desigualdades sociales y la pobreza fueron efecto

de las recetas neoliberales que privilegiaron el control de los variables macroeconómicas,

principalmente la inflación por encima de la equidad. La participación ciudadana se acrecienta en la

lucha por los derechos sociales"a0l.

La constancia y recurrencia a este tipo de practicas genera una identidad el tipo colectivo en

cuanto se basa en el grypo, o en los sujetos que lo conforman, se valoran sus practicas, sus símbolos

y lo representa y se hace una categorización con respecto a los que pertenecen y los que no. La

clave para notar la identidad es que al promoverse los valores antes mencionados, se aprecian se

buscan mantener, con los que se perciben como iguales en contraposición con los otros, que no

comparten las características del endogrupo, no los valores o que no han intervenido en las prácticas

participativas que permitan un mayor acercamiento, confianza y solidaridad.

Las redes de intercambio tienen la capacidad de ser generadoras de identidad

colectiva, en la medida en que se tiene el contacto con esa participación social, pero su

injerencia no sólo qubda dentro del aspecto social y participativo de la identidad, sino

también, en la medida que los marginados constiuyen su territorio que les había sido negado,

y con el tiempo una cultura. Consideramos gue es el faitor clave para impulsar la generación

de una identidad sobiáI, partiendo de la participación, generando territorio y cultura de las

que posteriormente el §ujeto y el colectivo puedan apropiarse de ellos.

A partir del caso urgentirro que expusimos, de la zona de Quilmes, nos indica el autor

Quintar que en la medida en que mediante la organizacrón social y la.participación consiantes se

van obteniendo derechos , bienes y servicios, se van implementando mecanismos de participación

más institucionalizados como las juntas vecináles periódicas, al igual que el caso expuesto de la

Qiudad de México, que atienden los problemas emergentes, aunque gstqs dejan de ser los más

vitales, pues los más vitqles son los que se busca satisfacer primero.

:' A la par e la participación y en la medida en qúe se institucionalizan las practicas.

participativas y bugcan representación en las instancias gubernamentales, se va generando un poder

político, si no de decisión directa a menos de presión social, que se mantendra como representación

social en la medida en la que no se mezclen o sean cooptadas por las organizaciones partidarias.

"Las ,u"',ru, prácticas asociativas que surgen no responden a vínculos institucionales definidos

y trazar un nuevo escenario en el cual la preocupación por lo social aparece escindida por la
cuestión política. Así, mientras que lo político queda cada vez más relegado a la democracia

partidocrática y funcionarial, son las asociaciones civiles territoriales y las organizaciones no

gubernamentales, entre otras, las se que van constituyendo como los nuevos actores que

problematizan lo socialao2.

'mlbid,pp. l4o,l4l.
oo'quintar, op. cit., p. 225.
ao2 Juár., Núñez, Op. cit., p.258.
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Si se van ganando derechos se va construyendo una ciudadanía, pero que se arma de los

valores promovidos concretados en los bienes, derechos y poder que se consiguen la práctica, se

consigue una ciudadanía distinta a aquella que se delega por habitar un territorio que implica la

delegación de una cultura y un estatus político. Si en un inicio al marginado se le negaron los

mecanismos e injerencia política, social y económica, él se los va construyendo mediante la

organización colectiva y el mantenimiento de esta mediante la práctica de los valores que la

participación impl ica.

Lo interesante es notar las pautas de convivencia que puedan ayudar en cualquier colectivo a

que las formas de democracia formal, o emergente, se conviertan en practicas de democracia

efectiva y real, que puedan representar los intereses de la mayor parte de un conjunto, basándose en

la igualdad y la solidaridad, sobre todo en sociedades en donde las organizaciones que han llevado a

la acción colectiva y a la participación ciudadana han demostrado que lo político no queda

desligado de lo social y por medio de una integración social fuerte se puede tener influencia, como

conjunto en las decisiones de los problemas que les afectan como individuos, formando así, una

cultura ciudadana de la participación que permita a los ciudadanos identif,rcarse con su sociedad a

partir de la paficipación.

La Identidad política es una dimensión que podemos integrar a la dimensión identidad

colectiva en estos casos donde la ciudadanía y los mecanisrhos de injerencia política fueron

construidos por los mismos sujetos a través de la participación, pues nos referimos a una toma de

posición política, una vez que se pertenece a uri grupo, para.r'efirmar la'pefenencia a éste o

rechazarlo. Estos grupos tienen una serie de demandas que en la'medida en que el sujeto se asume

como identitario, las va asumiendo como propias, además de la adherencia a un proyecto de acción.

Muchas veces se puéde tener alguna pertenencia partidaria, pero no necesariamente. La identidad

política "expresa el camino en el que cada quién se expresa dentro de la esfera pública. Una

identldad política expresa el equilibrio o el balance entre los intereses particulares y las demandas
,"403puDilcas

Exi.sten organizaciones como las ONGs'o sindicatos que sin vincularse.con los partidos

irolíticoé ni el gobiárno, pueden establecer uná ."presentación política y social y mantener la .

injerencia y la identidad política, pues representan una opción para tomar parte en las decisiones'

que'cómpeten a la sociedad y las estructuras de poder que pueden ingerir directamente en la toma

de decisiones.

A partir de ver que no solamente las disposiciones legales pueden otorgar una cultura, un

territorio, una vivienda, una sociedad y un estatus de ciudadanía, que se pueden alcatzar mediante

la lucha-organizadade la sociedad, es menester tratar de buscar una ciudadanía que no se base en la

exclusión, sino en la inclusión, partir de la diferencia existente en la sociedad.

Cuando tenemos una discordancia la posesión real de derechos y lo que establece la

ciudadanía que se debe de tener, resulta complicad construir una ciudadanía apegada a la realidad,

ao3 rbid, p.253
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incluyente y garante. Cuando no existen condiciones favorables .para el desarrollo cultural,.
territorial y condiciones de participación es dificil construir una identidad a partir de la condición de

ciudadano, la falta de coherencia entre lo que se desea y lo que se tiene puede derribar todos los

derechos y logros que se conquista, porque, en vez, generar una especie de rechazo a todo lo que

pueda funcionar como referente de identificación a la sociedad

Con la práctica política y la identidad a este elemento que permita completar la identidad

del sujeto en la sociedad tenemos un espectro de todos los ámbitos a los que se encuentra expuesto

el individuo y que pueden representar importantes para su definición. Pero esta completud no es

tácita, se logra a través de todos los procesos de apropiación de los elementos de la sociedad

(territorio, cultura, colectivo) que hemos desarrollado, no es un proceso lineal, ni cuenta con puntos

de partida, depende de cada individuo en cada sociedad. Pero lo expuesto anteriormente es una

propuesta explicativa para dar razón al caso concreto que más adelante se expondrá. Encontramos

en la identidad un elemento clave para la construcción de sociedad, y a partir de las limitantes y
p"otenciales de la sociedad que estudiamos delineamos el siguiente esquema en donde la identidad es

el punto nodal que transita por la cultura, el territorio, el colectivo. y la política, es decir, la sociedad.

La identidad cultural y territorial tiene una forma concreta de manifestarse como

representaciones objetivadas en la organización gubernamental,. pues cuenta con una demarcación
política sobre la cual ejerce una orgánización que se refiere a las prácticas culturales

institucionalizada§. La identidad cultural y territorial buscan refi.rmarse ante la realidad, busc4n, a

pesar de los cambios inherentes, establecerse como un ente definido, como una actitud que todos los
miembros de una comunidad puedan manifestar y decir: " yg soy esto, por estas razones y estas

características", "no soy aquel, porque no tengo esto y porque son diferentes" . Sin embargo. la
identidad colectiva no puede tener estos ariclajes pues los miembros'de la comunidad, y su duración
en ella, además de las prácticas, responde a eventos transitivos, no existen problemáticas que

perrnanezc.an inmutables en la realidad de un grupo. Es por eso que la propuesta de esta

investigación v? en el sentido de exponer la identidad colectiva como el agente activo. que permite
ir adaptando la'cultura.y el territorio a los continuos cambios de la realidad, por medio de la
participación y la unión de los individuos. Pues corno apuntamos arriba, la.cultura y el territorio,
son los elembntos tnás tangibles para un sujeto'sobre los 'cuales puede anclar una apropiación y
generar una.identidad hacia la sociedad, pero ¿qué es lo quepasa con las personas'que por una

condición de marginación'se les niega una cultura, un territori{o'y una ciudadanía, y que deben

tomar'la decisión de emigrar para habitar un nuevo lugar que no representa un territorio pues es

inhóspito y a veces desierto, y que tras no haber asentamientos urbanos consolidados, tampoco hay
una cultura?.

Para nosotros, en un intento de formar una representación gráftca, pensamos que la
identidad territorial se mueve en un plano horizontal, pues es a través del desplazamiento en el
territorio y el contacto con'éste que se va apropiando e identificando el lugar; la identidad cultural,
(siguiendo una representación gnáfica) se mueve en un plano vertical, pues es a través del tiempo
que se puede establecer un contacto con la cultura, mediante formas consolidadas como las

tradiciones, las costumbres, la historia, etc. Pero como planteamos antes, existen sociedades donde
no se puede buscar referentes cuhurales ni territoriales, porque no existe ni cultura ni territorio, por
esa razón proponemos que necesitamos una dimensión que no sea horizontal ni vertical, que pueda
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transitar en ambas pero que no radique en ninguna, que sea la constructora de las otras dos

dimensiones. Es aquí donde proponemos la identidad colectiva como esa dimensión transversal, que

se basa en la participación social, mediante sus diferentes formas y que pueda construir fisica y

simbólicamente un territorio, así como una cultura en la medida en que a través del tiempo se

establezcan prácticas que definan a la sociedad. Esta dimensión puede atravesar las demás

dimensiones de la identidad social sin residir en ninguna e ellas forzosamente. La participación

colectiva puede ser la constructora de una sociedad, y posteriormente de una identidad social,

cuando no se posee nada más que el capital humano y su trabajo.
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6. Metodología.

6.l.Descripción de Valle de Chalco.

El municipio de Valle de Chalco Solidaridad es un municipio erigido por decreto presidencial el 9
de noviembre de 1994 en el lugar donde se dio un asentamiento periurbano irregular desde finales
de la década de los 70 hasta a mitad de la década de los 90. El municipio se encuentra en la región
conocida como cuenca del valle e Chalco, en el Estado de México, ubicada en el terreno que ocupó
el extinto lago de Chalco. Este terreno está a una altura de 2,250 metros sobre el nivel del mar. El
municipio de Valle de Chalco Solidaridad colinda al norte con el municipio de Ixtapaluca, San
Vicente Chicoloapan y Los ReyesLaPaz, al este con Chalco deDiaz Covam¡bias y al sur con la
delegación Tláhuac del Distrito Federal. El municipio tiene una extensión de 46.53 km2. De los
46.fikm2 de la superficie total del municipio la superficie urbana abarca el 23.6)krn2 con 35
delegaciones.

De acuerdo al Censo de Poblaciól del 2010 del INEGI el municipio tiene una población de
357, 674 habitantes, de los cuales 181,873 son del sexo masculino y 175,772 del sexo femenino. Su
densidad poblacional es de 7,673.3 habitantes por km2 siendo uno de los 20 municipios más
poblados del país y el sexto lugar dentro del estado de México. La mayoría de los pobladores viven
un modo de vida urbana.

De acuerdo con INEGI en el municipio existen 89,552 viviendas particulares con una
ocupación promedio de 4 personas porvivienda, dentro de las viviendas paficulares 86,825 cuentan
con el servicio de agua potable, 88,272 con el servicio de luz eléctrica, 88,057 con drenaje, 84,618'con piso diferente al de tierra, 88,230 con seivicio sanitario, 16,183 cuentan con computadora,
52,27 4 con lavadora, 65,98.8 pon refrigerador y 85, I 80 con televisor.

Actualmente la población que'migró para habitar el Valle de Chalco es mayoritaria,tn 62%o

de la población proviene de fueras. El índice de marginación actualmente designado por la.
CONAPO es de -1.238. Segun et f¡fgbl un 3.05% de la población habla alguna lengua indígena.

La composición religiosa dél municipio tierien 285,378 habitantes católicos, 26,009 son 
'

protestantes, pertenecientes a otros evangelios son 8,346 personas, 137 judíos, Z40practican otras
reiigiones y 15,410 no profesan'ninguna religión.

Actualmente el número de escuelas en el municipio es de.235 entre escuelas de nivel básico,
medio superior y superior. El grado promedio de nivel escolar dé la población mayor a 15 años es
de 8.1. La población mayor de l8 años con nivelprofesional está.alrededor de 16,728 y la población
de esa misma edad con posgrado es de 553. En lo referente a la cultura el municipio cuenta con una
Casa de la Cultura, un Museo comunitario, dos centros de desarrollo comunitario, 16 bibliotecas
públicas y l6 bibliotecas escolarizadas.

Los derechohabientes del servicio de salud pública son 147,888 que son atendidos en 14
unidades médicas. El IMSS asegura a76,403, el ISSSTE asegura al7,8l3 y el seguro popular a
5,450 familias mientras qte 206,755 no se cuentan con servicio médico.
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Respecto al deporte se cuenta en el municipio con la Unidad Deportiva Luis Donaldo Colosio,

un Gimnasio Municipal, un Centro Multidisciplinaro de Box y Lucha Libre, y módulos deportivos

en cada delegación

6.2. ¿Qué se hizo?

Para la presente investigación es importante que sea definida la metodología bajo la que se llevará

a cabo. El método científico forma parte capital de toda investigación pues son estos los puntos

establecidos para que bajo su estructura se realice la investigación tratando de obtener los resultados

más convenientes. Se realizó la investigación bajo el esquema teórico-práctico que se expone a
continuación.

6.3. ¿Cómo se hizo? o

La presente investigación comienza por atender a uno de los métodos utilizados en las ciencias

sociáles, me refiero al método inductivo, esto quiere decir que se parte de un hecho concreto, de una

problemática que se tomó en cuenta y se buscó atender, como inquietud personal, incluso desde

antes de acudir a los medios que ofrecen las ciencjas sociales. Ya que la problemática se pudo

estructurar para ser atendida por medio del análisis de las ciencias sociales fue menester acercarse a

la metodología que se ofrece en las ciencias sociales para llevar a cabo la investigación de una

forma específica.

Meñcionamos que nos atendremos a una metodología inductiva ya que partimos de la
observáción de la problemática de la laxitud de la identidad colectiva, y consecuentemente de la
participación en uno de los municipios de la periféria de la Ciudad de México, el municipio Valle
de Chalco Solidaridad, ubicado en el Estado de México. Debido a que la mera observación resultó
insuficiente para darle explicación al problema, se tuvo.a conveniencia'rec'urrir.a la bibliografia
existente cercá del tema y de la región de interés, y es así qüe mediante la exigehcia del.tema de una

' teoría fundamentada; -debido los datos obtenidos de la observación y de la futura aplicación tle
enfrevistas, se fue creando la teoría a la par del conocimiento que se comenzó a adquirir del lugar.
Sin embargo, no existió aquí una rigurosidad, ni un celo, entre el que pudiera entenderse. como
método contrapuesto, el áe la deducción, yaque la experiencia con el trato del tema nos ha llevado
a que después de consultar los textos acerca del tema, estos nos lleveir a conceptos e ide4s que no se

liabían contemplado y que al calor de la investigación resultan relevantes para dar una mejor
explicación. Tomada así la teoría de la literatura correspondiente, se regresó al tema para realizar
los ajustes que permitan una mejor explicación al fenómeno atendido. Es pueS, uha dinámica
interactiva entre los dos métodos que nos han permitido ir y venir de uno a otro para obtener las
mejores herramientas de explicación para esta investigación ya que de igual manera al revisar las
entrevistas nos ha llevado a replantear el problema. Un método dialéctico se fue formando para
nuestra investigación como el más útil y conveniente.

En la investigación nos valimos de diversas herramientas que nos remiten a otros métodos,
por ejemplo, con las entrevistas nos vimos en los terrenos de los métodos biográficos al recabar
entrevistas e historias de vida, al igual que nos interesaron las funciones que los actores sociales
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realizan dentro de la estructurade análisis, y las acciones e interacciones entre actores sociales, sin

contar en un principio más que con la observación del fenómeno y la inquietud que despertó para

emprender una investigación acerca del tema (método funcionalista y etnográfico)'oo.

6.4.Objetivos.

Se pretendió obtener la información de primera mano, de las personas que vivieron el tema que nos

compete -la identidad colectiva y la participación social- para que al obtener los testimonios

personales pudiéramos contrastar la información con las teorías analizadas y así notar las

particularidades que presentó el mismo fenómeno social en cada persona de acuerdo a su lugar de

procedencia, tiempo y lugar de llegada, entre otros elementos.

6.5.Variables. o

Las siguientes variables son los conceptos clave que guían nuestra tesina a partir de las hipótesis de

trabajo propuestas y otra§ derivan de estos conceptos, también recurrimos a otros conceptos que

ayudaran a explicar el tema de la investigación:

Cultura: Es el proceso de continua producción, actualización y trarisformación de modelos

simbólicos (en su doble acepc.ión de representación y de orientación para la acción) a través de la

practica individual y colectiva,.en contextos históricamente específicos y socialmente estructurados.

Memoria Colectiva: Es una. riremoria de grupo, construida por el grupo, se cgnstruyen por el

discurso social común en el.ieno de red'es sobre.todo prirñarias, peio también secundarias, de

. sociabilidad, que dan origen a la proliferación de grupos o de colectividades concretas fuertemente

auto identificadas y conscientes de su relativa estabilidád a través del tiempo. Tanto el discurso de

la identidad como el de los orígenes - registrado en la memoria colectiva- son modalidades'del

discurso social común, cuyas raíces.ñncan en las redes de sociabilidadaos.

Territorio: Entendemos por territorio el bspacio apropiado por un grupo social para asegurar su

reproducción y la satisfacción de sus necesidades vitales que pueden ser materiales o simbólicas.

Región: es una entidad confusa de describir y establecer, se encuentra entre los territorios próximos

y los abstractos "sería el espacio geográfico mas amplio que una localidad pero menór que la

correspondiente a un Éstado-Nación, ni siquiera, forzosamente, el tamaño de una entidad federativa,

quizá ni de un municipio, su dimensión es inexacta sus limites están determinados por el alcance

afectivo de ciertos sistemas cuyas partes interactúan en mayor o menor medida entre sí como

sistemas externos.

Sociedad civil: Un tipo de organización donde conviven las formas de organización

institucionalizadas y que de alguna manera repercuten en la estructura estatal, y las formas

organizadas propias de la voluntad colectiva, es por eso, que es el lugarpropicio para que tñzcany

aoa Comboni Salinas, Sonia, Juárez Núñez, José Manuel (2007) lntroducción a las técnicas de investigación, México,

Editorial Trillas, pp. 17-20.
ao5 Ciméner, 2005, Op. cit., p. 100.
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crezcan las expresiones de una democracia incluyente que surgen desde abajo, y no sólo como una

denominación legal que venga de las leyes y den un mero carácter formal, es decir una democracia

de la partición social.

Ciudadanía: Esta proviene de un carácter legal que el individuo adquiere al pertenecer a cierto

Estado, a cierta sociedad legalmente establecida y políticamente dirigida. Es una relación que

mantiene cada individuo con el Estado a parir de los derechos y obligaciones que se le otorgan por

pertenecer a éste. Es concedida a los habitantes del territorio nacional con la intención de dar un

carácter de igualdad, cuando muchas veces homogenizador. La ciudadanía da un estatus de

pertenecer a un grupo, ya establecido, por lo tanto, al adquirir dicha condición se pretende que el

sujeto adquiera una identidad ya establecida.

Acción colectiva: Es una forma de intervención en el orde? político, social económico o cultural

en busca de un cambio en la situación establecida; está basado en la suma de las individualidades,

formando así un colectivo que se vuelve autosustentable por la conjugación de fuerzas que facilita

el trabajo para alcanzar los fines buscados. Es un punto en común en donde el sujeto busca la

realización a través del grupo. Esta forma de. organización se encuentra por tradiciones,

costumbres, nornas y valores, reglas e instituciones de la sociedad en la que se da.

Participación social: Entendemos que la participación de la ciudadanía y de colectivos como

asociaciones, grupos sociales etc., se diferencian de. las organizaciones partidarias puesto que no

busca en el asenso para tomar el poder, sino, sólo'una modificación de cambio social en una

situación específica, para buscar soluciones a problémas qomuhes. En general participación se

denota como un concepto aceptable en la mayoría. de Jos regímenes, pues pone de relieve el

involucramiento de 1á mayoría de loas partes interesailas en una problemática. Partibipar tiené el

significado de'tomar.pafe" convertirse uno mismo en parte de una organización q-ue reúne a r4ás

de una sola personu. i"io también significa "compartirl' 
jalgo con alguien o, for lo menos, hacer

saber a otros alguna.noticia. Por lo que obtenemos que la participación siempre es social, siempre se

remite a un conjunto de dos o más individuos, se neceiita cooperar con alguien, lo contrario

equiv.aldría a una acción individualizada. . : .

Marginación: La marginación se refiere a un *odo de vida propio de las zonas relegadas de las

. urbes en donde las personas viven en y de lo sobrante de la ciudad,.y se les niega el acceso a la..

ciudadanía y no cuenlan con ofortunidades de acceso a la interacción política, económica y social,

sólo se les tolera en las periferias de la ciudad como un sector necesario que provee de mano de

obra a la ciudad.

Redes de intercambio y apoyo social: Son una forma de organización y participación social que se

dan de la puerta de la vivienda hacia afuera, ya sea continuando los lazos con familiares que viven

cerca, ya sea en la misma calle, o en el barrio, o con las demás personas que debido a su cercanía

fisica se van apreciando como personas confiables y capaces para establecer un lazo de apoyo, pero

que tiene que estar fincado en la solidaridad y la confranza, quizá también en e afecto.

Identidad social: La identidad social se refiere a la conciencia que se tiene de pertenecer a un

colectivo, con las implicaciones culturales y territoriales que trae, por pafe del individuo, y la

significación positiva o negativa que le da a esa pertenencia'
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Identidad cultural: Es la identidad hacía lo que en el tiempo se mantiene en una sociedad, que es su

cultura, y esta pude manifestarse de manera simbólica en tradiciones, costumbres, festividades, etc.,

o de manera concreta en instituciones gubernamentales. No importa cual sea su forma pues refleja

el conjunto de un acervo cultural, un conjunto de experiencias, valores, creencias, ideas, actitudes y
percepciones pasadas que se mantienen en el presente en los miembros de ün grupo a través de la

memoria colectiva y plasmadas en diversas formas de expresión, gráficas, visuales, etc., sirven de

punto de reunión para trazar planes futuros entre los que se sienten miembros de esa historia

colectiva construida.

Identidad territorial Se refiere a la identidad que el sujeto experimenta al lugar que habita cuando

este se convierte en territorio y se llena de significaciones, es un apego a todo fo que representa el

lugar para una sociedad, a sus pÉcticas, a su cultura y que se materializan en espacios específicos

de la geografia del territorio.

Identidad colectiva: La identidad colectiva se refiere a un sentido de pertenencia hacia las prácticas

colectivas que un grupo realiza, un grupo que puede surgir de manera espontanea como respuesta a

una necesidad cotidiana y que no se encuentra establecido en un territorio común ni cuenta con una

cultura compartida, necesariamente.

La población que nos interesó estudiar.para está investigación es, dentrq de'la población total de

Valle de Chalco Solidaridad, aquella géneración de las personas que ririgráron de otra parte de la

metrópoli o de otras entidades federativas de la repúblic4 aquella generación de personas gug

tomaron la decisión, como parte de su proyecto de üda o como decisión.forzada de trasladarse para

radicar en el Valle de Chalco, y que aún viven en dicho municipio, son estas personas que no

necesariamente tiene un rmgo estable'cido de edades, es esa generación que'inmigró al territorio,
ahora, vallechalquense,'cUn'o sin familia e hijos y que tuvo que'enfrentar las adversidades de las

luchas sociales, de las carencias, y del mismo lugar.

6.6.1. Muestra.

6.6.1.1. Descripción de Ios entreüstados.

Tratando de aplicar un criterio de selección de tipo distributivo, es decir, tratando de abarcar el

ancho del municipio, si bien no se llegó a cumplir que se eltrevistara mínimo a una persona por

colonia (el municipio se conforma de 33 colonias), si se busco cubrir todas las zonas. Tenemos una

muestra hibrida en su elección, pues se cercó el tipo de personas bajo el parámetro de la generación

de las personas que migraron a Valle de Chalco, como único criterio de discriminación.

Para obtener la muestra no pusimos restricciones de ubicación ni de edad, ni de tiempo de

residencia, el único filtro es que perteneciera a generación que antes explicamos, así nos dio una

libertad de poder entrevistar a las personas más cercanas, pero tratando de evitar que todos fueran
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de una misma zona y del mismo sexo. Así juntamos un total de siete entrevistas para formar así la

matera prima de nuestro análisis de campo.

Además de la muestra se integró a otra persona bajo un criterio arbitrario para ser

entrevistada, se integró debido a que resulta un testigo ocular clave en la creación y desarrollo del

municipio de Valle de Chalco, nos referimos al cronista del municipio Jaime Noyola, quien desde el

punto de vista académico y del gobierno nos pudo brindar información que complementaia la

obtenida de los habitantes vallechalquenses. Desde la creación del municipio se encargo de la

dirección y promoción de la cultura, y actualmente trabaja en la Secretaría del Ayuntamiento. Por

su trayectoria y sus conocimientos se decidió integrar.

6.6.1.2. Número de entreüstados.

Dentro de esta población fueron elegidas siete personas, resultaba conveniente esta muestra para el

análisis de tipo cualitativo que se realizó con la información recabada. Un número mayor nos

hubiera resultado muy complicado de trabajar y en vista de que la intención no erd abarcar la

mayoría de la población vallechalquense, ni expresar un pensamiento generalizado,la información
extensa de estas siete personas entrevistadas resultó conveniente.

6.6.1.3. ¿A quién se entreüstó?

Puede considerarse, después del criterio anterior, como muestra al azar ya que no se tomáron'en
cuenta otros fáctores socioeconómicos o culturales para elegir a las personas específicas, se tómó en

cuenta a las personas que mediante lazos afectivos, académicos o laborales se tenía más a la mano,
pero siempre procurando respetar el criterio distributivo dentro del municipioao6

Nombre

.

Edad Oficio Edo..
ciül

IIijos Lugar 'de
procedencia

Colonia " y'
Tiempo
Habitando Valle
de Chalco

Arturo Espinal
García

46
años

Carpintero Casado 2 hombres (19 y 17

años y una mujer (10
años).

Netzahualcoyotl 23 años.
Inicialmente
habitó la colonia
Guadalupana y
desde hace 8 años
habita en la
colonia Xico II

Amada Eugenia
Santiago Santiago

42
años

Ama de casa Casada 2 hombres (24 y 2l
años) y una mujer (20
años)

Oaxaca 22 años. Habita
en la colonia
Niños héroes II

Martha
Hernández López

54
años

Estilista Casada 3 hijos de 24,23 y 19 Tlatelolco (pero
es originaria de

27 años. Habita
en la colonia San

406 Comboni, Juárez, Op cit, pp. 82-86.
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Chiapas) Isidro.

Diana Yázquez
Hernández

45
años

Estilista Casada 2 hombres (25 y 23

años) y una mujer (13

años)

Iúapalapa 18 años. Habita
en la colonia
Niños Héroes II

Andrés García
Lara

43
años

Electricidad ,

plomería y
otros ramos
de la
construcción

Casado 2 hombres (25 y 23
años) y una mujer (13

años)

Izfapalapa l8 años. Habita
en la colonia
Niños Héroes II

Aristeo Macedo 34
años

Comerciante Casado Un hombre de 12

años y una mujer de 2

años.

lúapalapa 3l años.

Inicialmente
habitó en la
colonia Jardín y
actualmente lo
hace en la colonia
Xico II

Guadaupe
Montiel

58
años

Ama de casa Casada 4 hijos de 36, 31,29 y
26 años

Izlapalapa l5 años. Habita
en la colonia
Américas II

El Arqueólogo Jaime Noyola Rqcha que ha ocupado diversos puestos en la administración

pública en el campo de la cultura. Es cronista del municipio de Valle de Chalco solidaridad, a sido

director de Cultura del Municipio de Valle de Chalco Solidaridad desde 1997. Actualmente se

encuentra trabajando en la Secretaría del Ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad.

6.7.Uso de Técnicas de recolección de información.

6.7.1. Observación.

Para la obtención de datos se recurrió a diversas técnicas, dependiendo lo que en cada parte de la

investi§acióq demandaba. La observación documental fue requeri<ia sobre todo en el marco teórico,

en principio atendiendo a la bibliografia específica del tema al cual nos llevó a más bibliografia de

nuevos aportes'teóricos o complementarios. Se utilizó. a demás de literatura teórica, artículos de

revistas, notas ileriodísticas y datos estadísticos. Como técnicas dé investigación dirécta se

aplicaron tanto la observación ordinaria como la participante, ya que la cercanía con el territorio y

las personas estudiadas es eyidente (actualmente el investigador reside en el municipio estudiado).

Se podría decir que la observación ordinaria se llevó a cabo cuando desde la óptica de investigador

se pieiendió observar y obtener datos de manera aislada, ya que existen relaciones visibles, en las

prácticas cotidianas vecinales en las que no forzosamente se tiene intervención y se pudo recabar

información; por otra parte el continuo contacto con la gente y con el lugar nos convirtió en

observadores participantes, cubriendo diferentes niveles, dentro de los cuales, sólo en el nivel más

próximo, el familiar, se podría decir que se fue un observador completamente compenetrado, en los

demás casos se trato de mantener siempre una postura de actor con una participación imparcialaoT.

401 lbid,pp. 95-l 13.
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6.7.2. Entreüsta.

6.7.2.1. ¿Qué tipo?

Otra técnica de obtención de datos fue la entrevista, debido a que se consideró más conveniente

tratar a información mediante un análisis cualitativo, por dicha razón también se delimitó la muestra

antes mencionada. La entrevista nos pareció más adecuada para recuperar las opiniones, actitudes y

percepciones de los sujetos entrevistados. Nos interesó el contacto directo y la información de

primera mano, y sobre todo dar a la investigación el carácter humano de las experiencias de los

habitantes del Valle de Chalco, por lo anterior, acudimos a la entrevista sociológica. Se utilizaron

diferentes técnicas combinadas para la entrevista. Debido a que se necesitaba conocer tanto las

percepciones opiniones e información por parte de los entrevistados se recurrió a las técnicas de la

entrevista documental y de opinión, el entrevistado se considera aquí como un gran aportador de

información personal como objetiva, dentro de lo posible, pues su opinión es muy valiosa para

confrontarla con los datos duros de la ieoría consultada. Para su aplicación se ocupó una técnica

mixta, con una entrevista semi dirigida. Para esto se forrnuló una guía de entrevista que se fue

afinando y que tocaba de manera espec.ífica los temas de interés, pero dando la libertad para que los

entrevistados pudleran aportar información que en un principio. no había sido contempladaa0S.

Al ser una entrevista de caract". r"-i dirigida aD.se contó cón una guía de entrevista con

preguntas que si bien eran u"é.óu de alguna información específica, permitieron que los

entrevistados pudieran abonar infoimación adicional, opiniones y percepciones. Las guías de

entrevistas pueden ser consultadas en el Anexo 2y 3. Guías de entrevistás.

6.7 .2.2. ¿Qué ventajas?

La ventaja de la entrevista semi diriglga, en nuestro 
"uro, 

a, que nos guió a seguir una línea de

. temas que nos interesaban, pero á la vez permitió que las personas que mostraron más disposición,

aportaran inforrnación que.no se había contemplado en un inicio. Dio oportunidad'de obtener

vivencia, percepciones, opinión y dato§ exactos.

. 6.7.2.3. ¿Qué desventajas?

ll-o, ir"orrenientes tienen que ver con la practicidad de la aplicación de las entrevistas, resulta más

costoso en cuestiones de tiempo y desgaste, demás de que la misma duración de las entrevistas

complicaba la accesibilidad áe las personas.

oo8 lbid, pp. 123-134
ooe rbid, p. r34.
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6.7,2.4. ¿Cómo se construyo?

La guía de las entrevistas se construyó a partir de los tópicos que eran necesarios atender para la

investigación, sin embargo en la medida en que se indagó en la teoría surgieron nuevos temas que

fue necesario incluir. Además se recurrió a textos que habían desarrollado el mismo tema y de los

fragmentos de entrevistas expuestos, se rescató información que tampoco había sido muy visible al

inicio. Después de las primeras entrevistas se fue afinando la guía, eliminando preguntas que

resultaban repetidas y se le dio una estructura que cuidara el agrupamiento temático de la

información, además de poder acomodar las preguntas para que los temas importantes se pudieran

expresar en el momento más propicio dentro de la entrevista.

6.7 .2.5. Condiciones de aplicación.

Se buscó entrevistar a los individuos en sus hogares. Muchos de los individuos contemplados

accedieron, sin embargo algunos decidieron no colaborar. Se optó por elegir días u horarios que les

fueran cómodos a los entrevistados para que pudieran atender la entrevista de la manera más

conveniente. Muchos accedieron a prestar toda la atención, sin embargo hubo personas que sin dejar

de atender sus labores cotidianas atendieron la entrevista y por consiguiente mostraron poco interés,

dando respuestas prontas y puntuales.

Nombre Condiciones de Ia entreüsta.

A¡uro.Espinal García La entrevista se llevó a cabo en su hogar, de una manera que mostró interqs, utilizando
la sala como lugar para que la entrevista se llevara a cabo de la manera más cómoda. Se

llevó a cabo en un horario vespertino mientras descansaba de sus labores cotidianas.

Amada Eugenia'Santiago
Santiago

Se mostró accesible a que la entrevista se llevara a cabo en su dasa, en su comedor. La

entrevista se hizo en un horario nocturno cuando la persona había terminado sus

ocupaciones.en 
3l 

hoear. A entrevista se realizó en compañías de su esposo.

Martha Hernández López' La señora Martha Hernández accedió a realizar la entrevista mientras se encontraba

trabajando en su negocio, en su estética. Contestó puntualmente pues resultaba

complicáda la comunicación debido a que efl el mismo lugar había más clientos Que

esperaban su turno para ser atendidoE.

Diana Yázqtez
Hernández

La-señora Diana Yázqtez accedió a la entrevista llev{ndola a cabo en su comedor. La

entrevista se realizó en un horario nocturno cuando había regresado de su trabajo.

Andrés GarciaLara El señor Andrés García accedió a la entrevista llevándola a cabo en su comedor. La

entrevista se realizó en un horario nocturno cuando había regresado de su trqqaJe.

Aristeo Macedo El señor Aristeo Macedo accedió a ser entrevistado en su casa, mientras trabajaba en su

negocio, se dio un tiempo para desprenderse de sus labores y atender a entrevista.

Guadaupe Montiel La señora Guadalupe Montiel accedió a la entrevista mientras se encontraba en la sala

de espera de un salón de belleza esperando su turno para ser atendida, se mostró flexible
y accesible. En el lugar e la entrevista se encontraban más clientes que esperaban su

turno Dara ser atendidos.
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Jaime Noyola El cronista Jaime Noyola accedió a la entrevista en su lugar de trabajo, en la secretaría

del Ayuntamiento, reservando un tiempo para que la entrevista se levara a cabo con la
mayor atención posible. El lugar se compone de varios escritorios y oficinas sin embargo
el tránsito de las personas no alteró el ambiente de la entrevista.

6.7.2.6. Duración e la entreüsta.

La guía de la entrevista fue diseñada para durar aproximadamente treinta minutos, sin embargo de

acuerdo a la actitud y a la disponibilidad de los entrevistados, la duración de las entrevistas osciló

entre los veinte minutos y una hora con treinta minutos. En el caso de la entrevista con Jaime

Noyola la entrevista d"uró dos horas

6.7 .2.7. Actiüdades de los entrevistados.

Los entrevistados manifestaron diversas actitudes, desde la cooperación hasta la evasión, depende

de muchos.factores que no son menester de esta investigaciónanalizar, sin embar§o'es interesante

anotar que a pesar de la actitud que mostraron los entrevistados, toda la información adquirida es

valiosa. Si bien se esperaba que todos brindaran información más allá de la que se les solicitaba, al

menos se cumplió en cada entrevista con la información necesaria.

'd.l.Z.g. Tratamiento de la información.

. En cuanto a la interpretación de lo§ datos recolectados a través de las entrevistas fue necesario el
uso de una herrámienta, el softwar'e Atlas.ti., y para la exposición de los'datbs obtenidos y
analizados fuente de nuestra información de campo, lo Qué sé intentó fue una exposición en doñde '

se rescataron tanto percepciones iomo datos, de acuerdo a las temáticas abarcadas y regresar a las

hipótesis iniciales para que al caer de la contrastación se generaran explicaciones mái valiosasaro.

6.7.2.9. Codificacién.

La codificación se realizó. de igual manefa con el apoyo el software Atlas.ti. Mediante las

herramientas que permiten generar categorías, para generar mapas concépiuales que permitirán una
obtención de la información ordenada por categorías que facilita el manejo de ésta para redactar la
presentación del texto.

o'o tbid,p. rBo.
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. 6.7.2.70. Análisis de contenido.

lJnavez recabada la información, como mencionamos arriba, nos interesa hacer un análisis de tipo

cualitativo para resaltar las percepciones de los habitantes entrevistados. Para el análisis de la
información fue menester atender una técnica de análisis de contenido para poder "analizar el

material cualitativo de manera sistemática, es decir, de clasificarlo, categorizarlo e interpretarlo",

atendiendo el contenido manifiesto tanto de los documentos como de las entrevistasarr.

6.8. Exposición de la información.

Para exponer los datos se recurrió a dos técnicas. Respecto a la información bibliográfica se optó

por exponer la información de manera monográfica para así dar a conocer de manera clara la
' situación que nos interesa, cuidando de que esta información fuera tratada de la manera más

objetiva sin espacio a las interpretaciones §e carácter valorativoa12

Para dar las conclusiones lo que se buscó fue dar un informe, lo más completo posible, buscando

explicar tanto los resultados con respecto a las hipótesis iniciales y sus modificaciones, de la manera

más detallada posible.

I

o" Ibid,pp.146-151.
4t2tbid,pp. 157, 158.
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7. Análisis de campo (Análisis cualitativo de las entreüstas).

Como pudimos establecer en el marco teórico, la identidad social es aquel conjunto de identidades

que convergen en un espacio y tiempo específicos, que en nuestro caso es el ámbito municipal, en el

momento de su construcción. Así respondemos a una identidad cultural y territorial, además de la

identidad correspondiente a los grupos que forman esa sociedad, la identidad colectiva.

Para hacer el análisis de la percepción identitaria que algunos habitantes de Valle de Chalco

tienen, es necesario también incluir factores que no corresponden concretamente a su identidad pero

que influyen en ella, tales factores son de índole individual como social y son factores que quedan

un poco al margen de esta conciencia de identidad pues son determinados por factores externos.

Estos elementos irán siendo mencionados en el transcurrir del análisis.

Al igual que eri el marco teórico, se decidió exponer la información recabada en el estudio de

campo en el mismo orden para facilitar el análisis, se di"vidió en los mismos temas que

corresponden al marco teórico: identidad cultural, identidad territorial e identidad colectiva cómo

elementos de la identidad social.

7. i. Entrevistas a habitantes de Valle de Chalco Solidaridad.

7..1.1, Elementos culturales de la identidad social.

Para coménzar con los elementos culturales de la identidad secial, es decir, aquellos que refieren la

apropiacidn de la cultúra del lugar, construía a partír de las prácticas qüe se convierte en costumbres

y tradiciones que contienen una carga simbólica acerca de los valores de quienes lo habitan un

mismo lugar-y conforman una nüs'ma sociedad. En nuestro caso, en Valle de Chalco, debido a que

la sociedad nació y creció paralelamente al territorio y la cultura, resulta dificil encontrar elementos

culturales de los que la gente se haya apropiado mediante'la transmisión generaciohal, a través del

.tiempo y de la educación, que es el principal canal de difusión y por el que se comparte.
:'

A partir de las preguntas realizadas en las entrevistas encontramos que la situación de la

cultura no es algo que precisamente haya preocupado a.nuestros entrevistados, quienes maniftestan

su interés y preocupaciones a problemas prácticos y materiales que !e afectaron la vida diaria. No

quiere decir que la cultura no se fuera forjando con las prácticas diarias, sino que los'elementos

culturales fueron rebasados en su interés por elementos de supervivencia y convivencia cotidiana

como los problemas económicos, la falta de servicios y de trabajo, por ejemplo.

Dentro de las entrevistas, en lo referente a este tema, logramos tener la opinión del señor

Arturo Espinal, quien manifestó un interés por la cuestión cultural, por lo que considera la falta de

referentes identitarios culturales y la baja promoción de ésta.

Al preguntarle acerca de las cosas que le gustaría cambiar en su comunidad, nos indica:

"Que hubiese más actividades culturales, recreativas. Decimos que nosotros tenemos que formamos

. ¿,no?, deporte, muchas veces no hay los medios, o no te jala. El municipio hace bailes y no trae una
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feria del libro, o una feria cultural. No sé quién les pasa esas ideas que traigan bailes, Cada quien,

pero yo si sería la idea que traigán cosas.

¿Que hubiera más qué? Que hubiera más grupos de tipo, Centros de integración juvenil. Hay mucha

droga en losjóvenes, mucha, mucha. Y ya valiéndole, antes te escondías y ahora no, cuando quieras,

es decir. Fíjate que sí es una de las partes, tú ves a los chavos jóvenes. Sí yo creo que más, que

hubiera algún centro donde les dijeran que onda con las drogas. Hay mucha delincuencia, no sé, hay

días que hay grupos que hay aquí de narcotraficantes, y a lo mejor sí, no nos han tocado, ya ves que

hubo un tiempo que hubo muchas extorsiones, tipos de extorsiones que te hablaban por teléfono:

"que tengo a tus familiares", "que te estoy viendo desde la esquina" que no sé que, ay güey, pero no,

así para cambiar algo, así estamos bien".

Además de la preocupación por la promoción de la cultura se reflere a los problemas que

según su opinión derivan de la falta dé oportunidades y espacios culturales, el de la delincuencia y

la drogadicción. La dificultad de lo anterior, la promoción de la cultura, se conjunta a lo que el

mismo señor Arturo Espinal nos dice cuando refiere a lo que él considera una baja identidad

vallechalquense, él hace alusión a los pocos referentes de identidad cultural que encuentra en su

estancia y presencia en el municipio, lo cual atribuye al corto tiempo de vida del municipio.

"Cómo apenas nació este .Valle, o sea que fuera una ciudad así, grande, como Guadalajara,

Tlaquepaque, que tiene tradiciones, pues aquí hemos visto ahora que Dani [su hijo] esta estudiando

de gastronomía, que son los platillos.de aquí, que se hace de aquí de aquí de Valle de de Chalco, no

pues como fue una mezcalde todos los estados, puedes.encontrar aquí moles, pastes, pozoles, o sea

hay de todo, pero de aquí,.a qué hay de aquí. O sea un platillo típico de Valle de Chalco, no lo veo

yo, porque donde quiera hay {uesadill ashay pizzahamburguesas.

Pues asi que haya un identidad pues ni tanto, porque nosotros venimos de Neza, a lo mejor todavía

tienes esa raiz, esaespinita de que tu viste como nació ru *rrni"ipio, cómo se hizo todo en Neza que

costó mucho trybajo y aquí no tanto, a.lo mejor puede ser eso, que aquí fue muy rápido, no luchaste

mucho, o sea no má-s I normal que en obó§ municipios

Es interesante porque El Valle constituye para él una segunda migración o tal vez un tercer

movimiento migratorio. Se percibe que en Nezá tuvo mucho que luchar, por lo cual, las luchas en

Valle de Chalco le parecen menos duras, menos sufridas que las anteriores, o bien llegó en un

momento en el que ya había pasado lo más dificil que enfrentaron.los primeros colonos. De

cualquier manera, en su opinión no hay nada que caracterice al Valle de Chalco, ni desde el.punto

de vista de las tradiciones, ni de las costumbres, ni de las prácticas culinarias. Para é1 no hay nada

nuevo, nada propio, ni en lo cultural, ni en la gastronomía del lugar.

También encontramos qug estos referentes culturales, es decir elementos fisicos o

expresiones artísticas, o una inezcal de ambos como lo es la gastronomía, no han sido bien

desarrollados desde el punto de vista del entrevistado, no han adquirido a través del tiempo un

carácter simbólico que represente un punto de la historia de Valle de Chalco y que se represente a

través de un platillo. Pero además de este tipo de referentes vemos que tampoco hay mención hacia
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algun tipo de tradición, ya sea cultural, o de cualquier práctica que pueda diferenciar a los

vallechalquense de los miembros de otras comunidades ni los identifique hacia la cultura y la
historia del lugar, al menos no desde este punto de vista. Lamentablemente con respecto a la

cultura, muchas personas que entrevistamos no se mostraron muy interesadas o muy informadas en

el tema, por lo que las respuestas con referencia a este tópico no abundaron y solamente nos

remitimos a exponer la opinión del señor Arturo Espina que mostró preocupación del tema. Sin

embargo, en un siguiente apartado, con la entrevista al cronista del municipio, Jaime Noyola,

rescataremos un poco de la preocupación de las personas sobre la cultura, a través del testimonio de

este testigo clave de la formación de la sociedad vallechalquense.

7.1.2. Elementos territoriales de Ia identidad social.

7.1.2.1. Lugar de origen: apego/ desapego y arraigo/desarraigo.

Con respecto a la identidad territorial, sá pudo mediante la información recabada a través de

las entrevistas, encontrar una relación de apego, en mayor o menor medida, que los habitantes del

municipio manifiestan hacia el lugar en el que residen'

Se ha notado por ejemplo que al ser un territorio de generaciones nuevas, es decir que no

hay referentes históricos hacia el lugar, no existen inuchas.refefencias de apego o desapego hacia el

lugar y sin embargo muchas referencias se hacen haoia los lugares de origen, a pesar de que se

mantengan relaciohes escuetas o poco constantes. hacia estos. Estos lugares repiesentan lb que

arriba en el marco.tgQrico denominamos matrias, como ese lugar en el que se tienen los priryreras

vivenciasyendonde influyenprincipalesagentes.de.socialización,poresáiazónesdificil'queun
nuevo lugar remplace las vivencias que un lugar inicial tiene.

Guadalupe Montiel, quien tiene qna. procedencia urbana,.de la delegación láapalapa, por 
.

ejemplo, al cuestionarle acerca del contacto que guarda con su lu§ar e origen nos menciona que el

contacto con su lugar de origen es nulo:

."No, pues yo al principio me iba hasta donde vivía porque aquí no había nada".

De la misma manera que la señora Martha Hernández, proveniente de Chiapas:

"Pues antes iba cada mes, pero pues porque estaba mi mamá allá. Pero ahora ya no".

En estas personas existe un desarraigo hacia el lugar de origen en algunos casos por la

lejanía del lugar y los costos que implica el traslado y en otros casos un desapego por la falta de

familiares, amistades y conocidos en el lugar procedencia, por dicha razón pierden contacto con el

lugar de origen o de procedencia.
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Por-otra parte existen personas como el señor Arturo Espinal que manifiestan un apego a su

lugar de procedencia, debido al contacto con personas en aquel lugar y, en este caso particular,

quizá por la cercanía que existe con el lugar:

"Ah! sigo yendo porque ahí viven mis papas, y yo ahí me crié, ahí pasé la parte de mi niñez y sí.

Ahora estoy yendo más, antes no iba tanto. [...] Igual podría ser cotidianamente porque ahí viven

mis padres".

Así el arraigo y desarraigo se ve afectado por el contacto con el antiguo lugar de habitación

y eso determina la percepción del nuevo lugar sobre todo cuando el lugar es más precario en cuanto

a los servicios, e incluso el paisaje, como el caso de la señora Diana Yázquez

.(pues yo no quería estar aquí, a mi no me gustaba, estaba muy feo. Pues'no había servicios,

veníamos del distrito y allá esta muy bonito."

También se debe a que como la señora Diana Yázqtez se dedicaba en ese entonces al

hogar, su contacto con el Valle de Chalco fue de tiempo completo, sin poder reglesar

frecuentemente a lugar de procedencia Y en este sentido el contacto con el antiguo lugar aminora el

sentido de extrañez, como el señor Andrés García que al realizar su trabajo. fuera del municipio en

. donde siempre lo realizaba, el Distrito Federal, puede no sentir tan grave el cambio de residencia

pues la mayor parte del día la pasaba en su lugar de trabajo tal como el nos lo comenta:

..a lo mejor fue lo mismo porque yo seguía yendo ahí a trabajar y ya venía etrla noche"'

A pesar del contacto alto o bajo óon el lugar de procedencia es indi¡dáble que dificilmente la

nueva realidad se pueda imponer a los lugares donde la gente había desarrollado la mayor parte de.

. su vida, y el tiempo y 1as prácticas sociales determinan el apego hacia 'un i,g", y en el caso de

. Valle de Chalco quizá no sea aún moniento de esperar un desapego hacia el lugar de origen como

nos comenta Arturo EsPinal:

..pues así que haya un identidad pues ni tanto, porque nosotros veirimos de Neza, a lo mejor todavía

tienes. esa raí2, esaespinita de que tu viste como nació tu municipio, cómo se hizo todo en Neza que

costó rñüclio trabajo y aquí no tanto; a lo mejor puede ser eso, que aquí fue muy rápido, rio luchaste

mucho, o sea no más lo normal que en otros municipios"'

y no sólo se refiere al lugar como un espacio habitable sino que se valoran todas las

experiencias que se desarrollan en un lugar, es decir, no sólo nos referimos a la relación arraigo

desarraigo, entendido como el afecto hacia el lugar, sus características, sus espacios y sus

significaciones, sino al apego de lo que el lugar como contenedor de experiencias y relaciones

sociales como la construcción de la vivienda que deviene en la construcción e la colonia, y del

municipio, el apego y arraigo el lugar proviene de la construcción de un lugar como territorio' ese

continente de experiencias humanas, interrelaciones sociales y símbolos culturales que se plasman

como referentes en un espacio fisico.
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. 7.1.2.2. Migración: motivos

Las migraciones hacia el Valle de Chalco se marcan por una característica de ser diferenciadas en

su composición, es decir que se realizaron en diferentes momentos y de muy diferentes lugares de

procedencia, formando así una sociedad híbrida y compleja, como lo habíamos tratado en el marco

teórico. Sin embargo, existen características que se vuelven comunes entre los migrantes que

llegaron a Valle de Chalco una de estas características son las migraciones de tipo grupal o familiar

en donde a partir de las entrevistas pudimos ver que, al menos en esta pequeña muestra de la

población, las migraciones tuvieron una tendencia a ser así, aunque también existen casos en los

que la migración fue por tiempos al llegar primero un miembro de la familia y después los demás

miembros

Un punto en común que los habitantes de Valle de Chalco tienen es la forma de migración'

que se deriva de una decisión tomada porque las condiciones de vida reales los llevo a buscar una

nueva forma y lugar vida, o porque las condiciones del lugar que antes habitaban no les eran ya

confortables o rentables de acuerdo a su situación económica, también consideramos que existen

motivos de búsqueda de una mejora en la calidad de vida de acuerdo a los proyectos de las

personas, por ejemplo las parejas dejóvenes que buscaban una casa propia para no depender de los

padres, ya que como se mencionó los motivos de migfación que encontramos en las entrevistas se

."mit"n a una mejóra en la calidad de vida y motivos económicos, combinándose ambos'

Cuando se les preguntó acerca del motivo por que decidieron migrar de su llitl 9"

residencia, noscomenta po, 
"¡"*pto 

la señora Amada Santiago que el motivo de su migraciQri fue:

"Más que nada, buscando una vida mejor"'

EI

podemos

ofrecida:

. factof de una mejor calidad de vida se entremezcla con el motivo económico como

ver en la respuesta de la señora Amada Santiago, cuando reunimos la respuesta arriba

..Por la cugstión económica, el trabajo más que nada, buscando el trabajo,,.

La señora Martha Hernández nos comparte su caso en el que un factor fue la necesidad de

una vivienda a causa de que perdió la suya en el terremoto el g5 en el Distrito Federa,.nos respondió

lo sigUiente cuando la cuestionamos acerca de los motivos por los que dejó su lugar de residencia y

se mudó al Valle de Chalco:

..Por el temblor, por el temblor del 85 [...].Yo me vine a vivir acá, bueno primero se vino mi

hermana y ya llevaba acá 2 años. Ya después me vine yo, por lo del terremoto ["']' Porque no

teníamos para dónde agarar. Por lo mismo de temblor, no teníamos casa.,,

En este caso se la gente decide tomar la decisión de emigrar a un lugar barato para vívir ya

que un evento inesperado como e terremoto de 1985 en el centro de la república los dejó sin

vivienda. El señor Aristeo Macedo Macedo expone también sus motivos por los que decidió su
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familia dejar de vivir en lztapalapa y habitar en el Valle de Chalco, cuando se le preguntó por qué

se decidió mudar de donde vivía:

"De allá, porque allá rentábamos [...].Pues porque, Yo creo mi papá quería empezar, empezat a

hacer su casa y todo eso. [...] Pues antes, la gente, llegas, llegas a comprar, te gastas todo tu dinero,

ps... eres, ps eres pobre prácticamente, como para salirte e irte a otro lado, ps no. Ya por lo menos

aquí teníamos nuestro terreno" (sic).

Nos muestra a través de su respuesta que el motivo de salir de su lugar de residencia fue la

mejora de la calidad de vida, buscando un lugar más a fin a su proyecto y sus posibilidades que le

permitiera hacer un plan de superación, sin embargo nos hace ver que los motivos económicos

determinaron su estancia posterior en el nuevo lugar de habitación.

La señora Guadalupe Hernández nos comparte otro caso de motivos económicos con

respecto al mismo cuestionamiento:

..El motivo es de que andábamos pagando renta, y se nos hizo más fácil. [...] Pues, no sé, porque

era tanta la necesidad, sí por necesidad porque para buscar otra cosa más barata, más"'

Co, 
"rtu. 

respuestas podemos encontrar elementos que nos ayudan a sostener la idea de que

la gente es que llegó a Valle de Chalco emigró e su lugar de origen principalmente por motivo e

índole económico en los que se relacionan las condiciones reales de vida que levan a las personas a

decidir cambiar de residencia

7.1.2.3. APreciación del lugar'

Otro elemento important" ", 
,ub", sí ya tenían algún contacto viviendo en Valle de Chalco'

pues se deriva'esta cuestián de la migración colectiva o parcial, además sí esta ñre con la intención

de explora¡ un lugar nuevo y'desconocido o en cierta manera ya.estabá un tanto planeada'

Mucha§ personas que viven en valle se enteraron de la existencia del lugar por algún

familiar o conocido'qu" ,""o-"ndó el lugar por la opórt'unidad de cQnsegUir terreno baryto' por

ejemplo.la señora Amada Santiago:

..Nos venimos por medio de un familiarde mi esposo ["'] Ya vivía un familiar de mi esposo [.'']

quenoscomento.Puesparaefnpezaf,miesposollegoatrabajar,eltrabajoenunafabricadepinturas'

il. Ou" hicimos un ahorrito un familiar nos comento que vendían un terreno' y pues hicimos la

lucha de comprarlo, en pagos claro"'

Que es el mismo caso de la señora Guadalupe Montiel y de la señora Martha Hernández'

esta última hace referencia igual a un familiar ya habitante:

..yo me vine a vivir acá, bueno primero se vino mi hermana y ya llevaba acá 2 años' Ya después me

vine Yo, Por lo del terremoto"'
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En este sentido la señora Diana Yázquez cuenta acerca de los motivos que la llevaron a

vivir en Valle de Chalco y su contacto con el lugar:

"D: Pues por necesidad de una vivienda propia, ¿no? Por la necesidad de una vivienda tranquila,

porque, bueno cuando la Juana nos ofreció, ella me comento y le dije, bueno yo te comenté después a

ti (Hacia su esposo), este, si un día vendes, avísame, y un día me dijo: qué crees que voy a vender la

mitad del terreno, pero por la necesidad y, es más, ni siquiera podíamos venir y le dijimos que sí, es

por la necesidad de una vivienda tranquila, propia, no sé, segura'

Esta entrevistada al igual que otros entrevistados nos maniltesta que su motivo para arribar

al Valle de Chalco que tiene que ver la búsqueda e una vivienda propia que implicara tranquilidad,

estabilidad y que se encontrara entro de su alcance económico. Los ahorros iban dirigidos a lograr

una casa propia o un terreno dónde construirla a pesar de las dificultades que encontrarían y del

tiempo que les llevaría. Finalmente tendrían una vivienda propia, tranquila que les brindase

seguridad.

Debido a que la mayoría de los entrevistados tienen un origen urbano o procedencia urbana

es interesante saber que estás comparaciones hacia el nuevo lugar se harán en referencia a su medio

ambiente originat, por dicha razón ei interesante anotar las percepciones que la gente tuvo hacia el

nuevo lugar, hacia el Valle de Chalco.

7.1.2.4. Apreciación del lugar (palsaje)

La primera impresión sobre el lugar, que algunos de los entrevistados califican como negativa, era

lo inhóspito del paisaje, pero claro, esto va en función del lugar y el tiempo en el que llegaron' a

pesar de eso es ,rru .".pu"rta concurrida la del vacío del .lugar: por ejemplo la señora Amada

Eugenia, al preguntarle cómo era el V'alle a su llegada (refiriéndonos al paisaje en esta pregunta)

comentaque ' '" '

"No, aquí no había nada, pues eP un--- pues era un lugar muy Seco, es un lugar muy Seco' pues aquí

no se da nada".

'También I a señora Guadalupe H e)rnández menciona :

"Ay estaba bien feo, estaba horrible, harta tierra, a donde vivimos estaba casi el canal"'

Esta opinión refleja la carencia a partir de la comparación con un lugar de salida que por lo

.que hemos podido notar con las personas entrevistadas, se encontraban dotados de más servicios

que aquí no hallaban. No obstante las carencias del lugar, hay quienes tuvieron una apreciación

positiva del lugar, de acuerdo con los mismos entrevistaos' Por ejemplo el señor Andrés García

hace una apreciación del paisaje y en oomparación con otros municipios periféricos resalta los

factores que le parecieron positivos de su nuevo lugar de habitación
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"Yo lo conocí cuando era niño y no había nada, cuando empezaron a vender los terrenos, tenía como

7 u 8 años, a cuando ya se pobló, pues pobló my rápido, más'rápido que Neza, se urbanizó bien

rápido, desde que llegamos nosotros aquí, pues ya empezó a haber banqueta, agua, luz, o sea que se

pobló muy rápido y... pues en cierta forma sí está lejos del distrito, pero... sí esta rápido, no está

muy lejos, como otros lugares, como Ecatepec, Contreras, que están muy lejos, pues así lo que me

gusta es que está cerca de acá del Popo, de lzta, de una zona boscosa [...] Pero es diferente porque en

Ecatepec, aunque parece que es aquí árido, en Ecatepec hace mucho calor es árido, está más

desierto".

Así como el Arturo Espina se cuestiona acerca del atractivo del lugar y opina que hay algo

que hace más atractivo este lugar, por encima de otros igualmente periféricos de la metrópoli,

aunque no sepa explicar qué es eso, hace énfasis en que es aquello que hace que las personas se

hayan quedado en Valle y no en otro lado.

"Hay gente de muchos municipios, más bien de muchos estados, de Oaxaca, de Puebla, de Hidalgo.

Casi cuando se empieza a erigir un municipio, de los Estados colindantes, pero te das cuenta que hay

de Hidalgo "a chis, pero si aquí no es entrada de Hidalgo". O sea lo común aquí es ver "no,¿ de

dónde vienen tus papás?", "no que de Oaxaca, de puebla o de Tlaxcala", pero luego vez que de

Hidalgo o de Querétaro, "ah Chirrión" atravesó todo y no se quedó en Ecatepec, o en otro lado,

atravesó toda la ciudad y vino para acá, o sea si le gusta,sitiene algo".

Pero existencia de pocos lugares construidos por él ser humano a la allegada'de los

habitantes y vastedad de elementos naturales puede a la postre, con el contacto cbn el lugar, formar

referentes territoriales naturales, propios del lugar y del paisaje. Además de la percepción sobre los

elementos naturales del paisaje las personas con la mismá pregunta, "¿cómo éia el Valle a su

llegada?", las personas hacen referencia a 1o habitado que se encontraba el lugar, en muchos casos,

los de las personas que llegaron aproximadamente entre los años 1988 y 1990, la respuesta tiende

hacia un panorama de deshabitación del lugar. Por ejemplo la señora Amada Santiago menciona

que:

"Cuando llegamos, pues estába despoblado, hábía muy pocas casa"

La señora Mafha Hernández opina e igual manera, ! 
. .

. 
"Muy deshabitado, no había gente casi. [. . . ]Unas que o[as casas, no".

La señora Guadalupg Montiel también:

"No, había nada más, en cada esquina una casita".

El señor Aristeo tvtu""¿o Macedo:

"Desde la autopista hasta Tláhuac, no, no se veía hasta San Juan, por allá",

Y el señor Arturo Espinal:
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..por lo mismo de que estaba muy deshabitado, había muchas casas vacías, terrenos alrededor

vacíos".

Aunque hay casos como el de los señores Andrés García y Diana Yázquez que debido al

momento en el que llegaron y la colonia (1994 en la colonia Niños Héroes II) se toparon con un

Valle de Chalco ya poblado.

Acerca de lo que menciona Andrés García arriba, es pefinente hacer manifiestas las

opiniones sobre el transporte y las vías de comunicación, pues para el señor García le resulta un

factor importante el resaltar que a pesaf de la lejanía hacia el Distrito Federal exista una fácil

comunicación con éste, su centro de trabajo. Es necesario ver sus opiniones y sus percepciones

acerca de las vías de comunicación y también su percepción acerca de los traslados hacia sus

lugares de trabajo que por lo regular de esta zona hacia el Distrito Federal, los viajes son de un

promedio de dos ho¡as, esto en el caso de quienes ejercen su trabajo fuera del municipio'

7.l.2.5.Deficiencias del lugar: transporte, y desplazamientos al lugar de trabajo'

Los enirbvistados fueron cuestionados acerca del transporte y las vías de comunicación que

encontraron en Valle de Chalco. Sobre el primer tema se les preguntó "¿cómo se fueron creando el

transporte y las rutas?" Y en las respuestas se hace notar una apreciación sobre la deficiencia de

las vías de transporte y el transporte, en su caso' la señora Guadalupe Montiel que habita la colonia

Améripas II, mericióna que en su caso existía una complicación para el transporte

. r..pasaban los camiones, o sea los que ya tenían carro, pero casi cuando llegamos no' porque atravesar

el canal .de donde yo .vivo, entonces pues sí tardó para solucionar todo ese problema' porque

inclusive allá donde hacen base los camiones era un baldío terrible' Y pues ya todo eso se fue

desaparepiendopocoapoco,hastaqueyaestá,nomuybienperoyalomenosya',(sic).

. Ademáp nos deja ver una'evolución, para bien, en lo que antes fueia Una carencia' este iipo

de cambios lo iremos atendiendo más adelante en la exposición de los datos obtenidos por las

entreVistas..

El matrimonio de Andrés Garcia y Diana Yázqtezmencionan que'cerca del transporte' éste

ya existía en e momento en que llegaron (1994, colonia Niños Héroes II) pero por las vías de

transporte era dificil el acceso al lugar: .

"E: ¿Ya había rutas Y transPorte?

A: sí

D: el ruta 100

A:Puesporlaformadecómoestáelterrenotardaban,peroyahabíatransportealmetroAeropuerto'
Pantitlán, Tláhuac.

En el mismo sentido comenta Arturo Espihal quién llego a vivir a la colonia Xico II a

finales de la década de los ochenta:
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"Solamente había un camión que venía de Neza, ¿por qué de Neza veníamos aquí? Yo creo porque

los camiones empezaron a veni¡ para acá, había un camión que venia de madrugada, allá por donde

vivían mis papas, por la cuarta avenida, por el estadio, de ahí salía, y llegaba aquí por donde está a

hacienda, por donde estaba la compañía de luz, pero entraba por Ermita lztapala, por las Minas, por

san Antonio de Otomatlán, por Tláhuac y ya de ahí caía aquí, no entraba por la autopista. La

autopista se seguía derecho, no había entradas, existía e puente blanco y el rojo que era pero paso de

animales, como esta era una comuni..., eh, bueno antes era, una área de pasti... sí, de pastizales para

las vacas o toda esta cuestión de las, no, no de granjas, más que nada como eran industrias lecheras

por aquí, había muchas vacas, más que nada eso era para comunicar, este, Chalco para Tlalpizáhuac,

para Ixtapaluca, y esos puentes eran, pero después ya, empezaron a usarlos para que los camiones

pasaran al otro lado, porque la autopista iba y no...., estaba el retomo, ese sí estaba, nada más, pero

nada más era un retorno y ya, el que se pasaba tenía que dar r,uelta hasta donde era la caseta vieja,

que se veía enorme ese tramo, pero no había así, un camión que llegara así exactamente. Te bajabas

en la autopista, si querías venir aquí de este lado te bajabas en a autopista y a caminarle, por donde

fuera. (sic)

t...1

Pero empezaron a hacer terrenos y las hicieron más chiquitas [las avenidas], o nosotros las veíamos

eno[nes, pero era terracsría y los camiones empezaron a entrar pero solamente en esas avenidas y

hasta donde llegaran, por lo del lodo".

Además de las condiciones precarias de las vías de comunicación, los traslados son otro

factor importante en la percepción qug l4s personas tenían del Valle de Chalco, en este caso llega

incluso a. ser factoi, para algrinas personas, par décidir si trabajar afuera o dentro del municipio.

Eri él caso de las personas.que trabajan fuera o han trabajado fuera del municipio,

manifiestan su descontento con los traslados que a diario deben realizar, por ejemplo el señor

Andrés García que trabaja en el Distrito Federal nos contesta al respecto de la pregunta "¿cuánto.

tiempo tarda en llegar a su lugar de trabajo?" :

"¡ayl,aveces como tr"s ho.us, ties, dos horas, depende. Luego a veces necesito ir al Estadó".

Y el Señor Arturo Espinal que ha

actualmente prefiere hacerlo en su casa nos

del municipio:

trabajado mucho tiempo n el Distrito Federal y que

menciona porque qrg.fiere trabajar en su casa o dentro

"Pues porque, hay muchas cosas, este, las principales, es de que ya los desplazamientos son muy

largos y ya no quiero desplazarme yo tanto. Pierdes muchas horas en desplazarte (sic).

t...1

en algún momento.no tendremos que salir a buscarlo, sino que aquí adentro ya debe de haber

recursos o generación de recur§os yapara no salirte, te sales y son 3,4 horas de viaje, tráfico, llegas

así, es lo mismo que te pagan allá o acá, aquí estás mas tranquilo ¿no?"

179





En este mismo aspecto, la señora Amada Santiago expresa su inconformidad con los

desplazamientos para trabajar fuera del municipio, a pesar de que ella no ha padecido este problema

ya que cuenta con un negocio familiar en su vivienda, nos responde así al mismo cuestionamiento:

"Pues gracias a Dios, mi esposo tiene un pequeño, un negocio propio, y siento que pues estamos

mejor, porque eso de ir todos los días al centro a trabajar, tomar carros, descuidar los hijos y, pues

estamos mejor aquí, en un negocio propio, pequeño pero propio".

Y en el mismo sentido nos contesta así un cuestionamiento posterior "¿hay oportunidades

de trabajo en Valle de Chalco?:

"Para trabajar sí hace falta muchas, hace falta empresas, hace falta lugares en donde trabajar,

tengmos que salir hasta el Distrito, porque aquí cas no hay este, no hay trabajo. Oda la gente por 1o

regular sale". c

. Es notoria que la preocupación además de a incomodidad y el fastidio por salir a diario a

trabajar fuera de municipio, de esta señora, también va en el sentido de la preocupación por la

críanzade los hijos.

. A partir de este último testimonio de la señora Amada Santiago es preciso marcar la

tendenóia hacia eI autoempleo por parte de las personas que prefieren no realizar sus trabajos fuera

del municipig, p«ir sus inconveflientes. Al menos dentro de nuestros entrevistados podemos

encontrár que existen personas que no ejercen un empleo.por lo que se dedican al hogar. Existen

otras peisonas que tienen negocio propio, en el cáso de la señora Amada Santiago, como acabamos

de ver, aunque ella no ejerce algún empleo, le esegrato que su esposo tenga un negocio n casa. En

otros casos vemos igual e auto'empleo por ejemplo en peletería propia, como el señor Aristeo

Macedo, trabajos en el ramo de la construcción como el señor Arturo Espinal y el señor Andrés

García, o el caso de la señora Martha Hernández y la sbñora Diana Yázquez qu'e tienen negocios

de estéticas. En todo.s estos casos son de autoempleo, y. reflejan un poco de a realidad de Valle de

Chalco en donde predómina este tipo de empleo por sobre el tipo de empleailo de.fábrica, empresa o

de la burocracia.

7.1.2.6. Carencia de servicios

Con lo mencionado acerca de las vías de comunicación nos parece que hemos ya.entrado en el

terreno para hablar acerca de los servicios públicos , que en este caso, el Valle de Chalco se

caracterizo por la marginación y por la falta de servicios, así es que es menester atender las

visiones que los habitantes tuvieron acerca de esta situación

Por una parte se hacen manifiestas las opiniones acerca de las carencias en los servicios

púbicos cuando se les pregunta si había servicio y cuáles fueron los problemas que tuvieron para

conseguirlos. La señora Amada Santiago, por ejemplo, nos menciona u padecer acerca del drenaje:
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"No, no había nada [...], verdad ahí nosotros en mi casa siempre se inundaba, cada año era lo mismo.

La verdad ahí sí sufrimos baitante, toda la colonia por lo regular sufrió mucho, porque este, no había

drenaje".

Pero a demás de los servicios carentes, que no se reservan a drenaje, sino al agua potable, al

servicio de luz eléctrica, al pavimentado de las calles, entre otros, se menciona la carencia de

comercio como en el caso de lá señora Martha Hernández cuando se le cuestiona al respecto de la

existencia del comercio:

"La tortilla teníamos que madrugarle y alcanzar porque no había.

A esto se le adjunta también el caso de las inundaciones, pues respecta al drenaje, o mejor

dicho a su carencia.

Pero por otra parte existen los testimonios acerca de lo que ya había, pües como hemos

mencionado, la perspectiva tiene que ver con el momento en que habitaron el Valle y la colonia que

habitaron, además de qúe como se verá más adelante las mejoras del lugar y los logros obtenidos

van ponderando sobre la percepción que prima los aspectos negativos del lugar, aunque no los

elimina. Por ejemplo los señores Andrés García y Diana Yázqtez nos responden sobre si existía ya

el transporte:

A: sí

D: elruta 100

A: Pues por la forma.de ióino está ql terreno tardaban, pero ya había transporte al metro Aeropuerto,

Pantitliin, Tláhuac".' ' '

Y acerca de a existencia de los demás servicios nos Áencionan:

"D: No pues, es que no, ¿después ya fueron las calles no?(hacia su esposa, DianaYázquez)

A: no pues Jo que sí, fue dar la luz .o 9l agua

D: no porque ya estaba

A: ya estaba verdad, pero tenía poquito"

Y en su caso, sobre el mismo cuestionamiento acerca de la existencia de servicios, el señor

Arturo Espinal menciona la relevancia de la existencia de escuelas:

"Bueno había unas escuelas que ya tenían unos veinte, bueno, cinco o seis años de construidas".

Los entrevistados manifiestan diferentes carencias y diferentes beneficios que ya

encontraban, por tanto no es tan simple conocer la percepción acerca del lugar y los servicios, sin

embargo la mayoría se refiere a la construcción de los servicios y demás necesidades, si no en todos

los caos se hace alusión a la participación en la construcción de éstos, hay aunque sea una referencia

a la reciente construcción

La carencia e servicios lleva a no encontrar condiciones de comodidad y satisfacción que

puedan generar una apreciación del lugar ni una apropiación, pero por otra parte da una libertad a
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las personas para crear su espacio y generar espacios y lugares de acuerdo a sus necesidades,

tomando en cuenta sus limitantes, si bien no hay un territorio como tal a a legada de las personas se

pueden hacer los puntos de referencia territorial que permitan una apropiación, un apego, arraigo e

identidad, a partir de la construcción del territorio mismo.

7 .1.2.7 .Inseguridad

Otro aspecto importante atratar es la seguridad pública, pues las zonas periféricas de las metrópolis

han padecido este problema, debido a los bajos niveles económicos de su población, en el Valle de

Chalco fue propicio la emergencia de prácticas delincuenciales que hicieron padecer a sus

habitantes la inseguridad respecto de sus bienes públicos, y este ha sido un problema que con sus

altas y bajas, la gente percibe que sigue existiendo.

Este tema surge de la misma inquietud de los habitantes pues en la entrevista no se formuló

una pregunta específica para obtener esta información y sin embargo, los entrevistados trajeron a

colación el tema de la inseguridad. Por ejemplo la señora Amada Santiago menciona su

preocupación sobre este problema cuando se le preguntaba acerca de las cosas que le gustaría

cambiar en su comunidad:

"Entonces yo siento que es un lugar seguro, pero,.o*o te rT¡elvo a repetir y te decía hace rato, pues

a nivel nacional, el mundo ya está de cabezh a nivel mundial, hay mucha, mucho robo, mucha

delincuencia, pero yo digo que no nada más en.Vafl.e, ya es a nivel, como te decía, nacional".

Aunque al parecer no es un problema que atribuya solamente a Valle de Chalco, se pone en

. 
evidencia que es üh problema que sufre en su lugar de. habitación.

También el señor Arturo Espinal cuenta su preocupación y su experiencia respecto de este

problema cuando une las carencias de servicios con la carencia de seguridad en el lugar, que de

: dtgu"a manera van unidas cuando considefamos las condicioriés mínimas para vivir en un lugar:

"Tuvimos dos o tres robos aquí en la casa, salíamos y cuando llegábamos ya habían entrado,

' 
También sale a flote cuando se le.pregunta acerca de si le gusta vivir en el Valle y expresa

una de las cosas que menos le gustan, como el de la delincuencia, y expresa su ponderancia del

tema, pues a pesar de ser un factor negativo, no implica que le deje de gustar Valle de Chalco como

lugar para vivir:

"y los chamaquitos viene para allá, ahorita ya se paro mucho ya ves que hubo mucha bronca ya ves

que esos que andaban en las motos, ahorita ya se paro eso por que ya les piden los documentos y ya

se paro eso, pero se sigue viendo, pero sí me gusta Valle de Chalco, no tengo otra opción".

La inseguridad por su parte es un elemento que también va generando percepciones hacia

un territorio pues si bien la inseguridad puede ser controlada de diferentes maneras de acuerdo al

nivel territorial del que nos estamos refiriendo, no deja de ser un problema patente en las periferia§
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de las metrópolis en donde la composición sociales muy variable y se encuentran puntos comunes a

partir de la marginación y la pobreza. Puede ser que la inseguridad sea un elemento que genere

condiciones de desapego a un lugar en cuanto a que condiciona las actividades y el libre

desenvolvimiento en el territorio, pero en los casos de las personas que habitan un lugar por

necesidad o falta de oportunidades para habitar otro con mejores condiciones, la inseguridad se

convierte en un elemento cotidiano con el que las personas deben aprender a vivir

7.1.2.8. Apreciación de la üüenda

Ante este panorama de carencias y de ciertos beneficios que se han construido, o que incluso la

misma deshabitación del lugar, que a algunos parece proporcionarles, resulta interesante la

perspectiva que tienen las personas acerca de el lugar para habitar, es decir, a nivel colonias, que es

el que más cercano les es, ya no sólo lo referente al gran lugar que fue la región con sus referencias

hacia el paisaje, sino hacia la vivienda en la comunidad que implica estos problemas que hemos

desarrollados como los servicios públicos , el transporte y la seguridad pública.

Con vivienda estamos remitiéndonos sí a la casa , peor también al entorno que engloba los

lugares más cercanos, así es que con viviendo podríamos integrar otros e.los niveles más próximos

del territorio, como la casa o el barrio, aquellos niveles en donde se llevan las relaciones sociales y

afeciivas más cercanas y se realizan las pnicticas sociales más intimai que generan más afecto al

lugar y ciertos espacios significativos por lo que representan. 
.

' 
En relación a esto nos resulta ínt"r".*t" exponer algunas de a§. ¡espuestas que ofrecieron a

las razones por las cuales decidieron erlldgse a vivir en Valle de Chalco ya que no encontramos, al

menos en estos cASo, respuestas que aludieran a una voluntad .dé permanencia propia,

mayoritariamente encontramos en nuestras entrevistas que la gente reileja un grado de aceptación

de la realidad de habitar en Valle de Chalco a falta de otras opo(unidades para habitar o porque sus

medios los limitaban .En. su movilidad. A estas respuestas. decidimos categoÁzarlas como

permanencia por necésidad.

7.1.2.9. Motivos para continuar üviendo en Valle.

En este sentido la siguiente es una de las respuestas más interesantes surgida de la serie de

entrevistas realizadas y queremos exponer las respuestas de todos nuestros entrevistados que

reflejan este punto de vista. Al preguntarles sobre el motivo por el cual decidieron quedarse a vivir
en Valle de Chalco la señora Amada Santiago, por ejemplo, menciona que los motivos de su

permanencia fueron:

"Por que desgraciadamente no teníamos otro lugar a donde llegar más que.aquí con los familiares de

mi esposo".

Al igual que la señora Martha Hernández:
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"Porque no teníamos-para dónde aganar. Por lo mismo de temblor, no teníamos casa [...J La

necesidad, aunque sea vivir en el polvo [...] Pues aunque no nos sea agradable tenemos que vivir, o
a dónde nos vamos a ir"

En estos casos se manifiesta las pocas oportunidades que se tenían para habitar en otro lugar

y debido a la necesidad que las personas tenían para encontrar casa propia, las personas decidieron

quedarse en Valle, como a señora Martha Hernández que emigro del Distrito Federal tras'el

desastre del terremoto de 1985. Al mismo cuestionamiento, la señora Guadalupe Montiel manifiesta

su necesidad, y sus posibilidades de acuerdo a su condición económica precaria:

"Pues, no sé, por qué era tanto la necesidad, sí por necesidad porque para buscar otra cosa más

barata, más, pues no".

El señor Aristeo Macedo se expresa de la misma forma, además de que va encontrando

puntos que lo enlazan al lugar a manera de arraigo tras el contacto necesario al que lo someten sus

carencias económicas que le impidieron habitar en otro lugar:

"Pues antes la gente, llegas, llegas a comprar, te gastas todo fu dinero, ps.. Eres, ps eres pobre

prácticamente, como para salirte e irte a otro lado, ps no. Ya por lo menos aquí teníamos nuestro

terreno (sic).

Pues sí, te digo por el negocio, tiene u¡ro que estar aquí. Y es que pues te vas al ofro lado y pues no

. hay. V aqii por lo menos ya hay más comercios, escuelás, donde puede uno trabajar. Por nuestro

negocio irues".

Y dentro de los elementos que llegan a influir para que el señor se sienta necesitado de vivir
en un lugar con carencias como el Valle, se valoran los eleryentos positivos para la persona, en este

caso la casa propia y las oportunidades de trabajo, y se ponderan de al manera que los elementos

negativbi son rebasados. De igual manera, Ssbiras como la señora Diana manifestáron su rechazo

a vivir en el lugar pero que por necesidad de una vivienda propia decidieron quedarse:

"Pues por necesidad de una vivienda propia, ¿no? Por la necesidad de i¡na vivienda tranquila, porque,

bueno cuando la Juana nos ofreció, ella me comento y le dije, bueno yo te comenté después a ti
(Hacia su esposo), este, si un día vendes, avísame, y un día me dijo: que crees que voy a vender la
'mitad 

del terreno, pero por la necesidad y, es más, ni siquiera podíamos venir y le dijimos que sí, es

por la necesidad de una vivienda tranquila, propia, no sé, segura.

t...1

Pues yo no quería estar aquí, a mi no me gustaba, estaba muy feo. Pues no había servicios, veníamos

del distrito y allá esta muy bonito".

Aquí hace referencia la señora Diana Hernández al lugar de procedencia y lo compara con

respecto a los servicios existentes como el pavimento en las calles, el agua, el transporte y la luz
eléctrica, por esta razón considera que es más bonito el otro lugar y no el Valle de Chalco. Pero
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estos elementos de carencia se van transformando en elementos de arraigo a través de la lucha y el

trabajo que implica obtener estos servicios, como lo hace notar la misma señora:

La verdad, creo que por pura necesidad toda la gente que está aquí se vino, y ya después ya e vas

agarrando cariño, porque pues vives todas las carencias y finalmente le tienes cariño [...] Por
necesidad me quedé porque a dónde me iba"

Y el señor A¡turo Espinal que señala que por cuestiones prácticas es mejor peñnanecer a
pasar de las carencias que empezar de nuevo en otro lugar:

"No sí hay opciones pero llegas a una edad que dices: " no pues ya mejor '.( porque tiene que
comenzar otra ves, y si te vas a una comunidad a empezar va estar más caro, la casa, la renta, y sí te
vas a sufi:ir, como dice a un lugar donde está otra ves empezando, por ejemplo Cuautla o todos estos
lugares, hay lugares que empiezan a surgir y vas a carecer de todo, bueno es que aquí ya no me gustó
porque no hay trabajo y todo, pero te vas a otro lado vas a hacer lo mismo, vas a sufrir lo que ya
sufrir aquí, Dices" no ya no" y si quiere otro lugar más bonito como el Distrito Federal, este Neza, te
va acostar más, entonces a Io que ahorita tienes, y digo, ahorita no me quejo.

Pues porque. de momento era lo único que teníamos, no teníamos opción de imos a otro lugar,'

De esta manera vemos que la gerite permaneció por necesidad y tratando de asimilar los
inconvenientes y priorizando el beneficio de un hogar propio, además de que las apreciaciones se
vislumbran haóiá las carencias materiaies. Y ante la pregunta de si desearían cambiar de residencia,
los entrevistados'se reafirmaron en la respuesta de que no tenían otra opción aunque quisier4 antes
que contestar su voluntad de cambiaf áe resideniia, salvo el Señor Arturo Espiriat que dijo, le
gustaría cambiarse a Puerto Vallafa o á Acapulco.

7 'l '2'lO. Casa propia: consolidación el proyecto familiar y base del proyecto social.

Si bien iás c¿trencia de servicios y el lugar mismo se han manifestádt'"o*o elementos negativos de
la migración hacia un nuevo lugar, la búsqueda de una vivienda propia es un elemento positivo,
pues una viviendá 

.propia implica ciertos valores, com'o la libertad, que al parecer resultan más
gratos que incluso lós bienes materiales con los que se pueda contar. pr'un 

"lá.nto 
que hace'ualer

la pena las luchas para obtener servicios con el que se complemente el beneficio de la nueva
vivienda, pero mientras tanto.la casa propia sirve como el elemento más deseado y que al ser
obtenido se ve consumado un proceso y un proyecto de vida. Además de que es la primer a p¡eza
calve para comenzar a construir el territorio habitable, es el primer logro para empezara crear más
lugares representativos.

Muy a pesar de las muestras de apego o desapego hacia el lugar de origen, se encuentra qué
el móvil de la migración de las personas está en una intensión encontrar una casa propia, ya sea por
motivaciones económicas o de la búsqueda de la mejora de la calidad de vida, es un logro material
que implica demasiados proyectos y realizaciones, por dicho motivo las carencias del lugar al que
se llega en comparación con el desarrollo del lugar que se deja se comienzan a aceplar debido a que
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la casa propia es un elemento que no se tenía en el lugar de pafida y que en ciefo modo vale la
pena los pesares del lugar pues n la casa propia se fincan los proyectos no sólo de vivienda sino de

vida de toda una familia. Es un espacio de apropiación a partir de la construcción del mismo, por

tanto guarda una gran cantidad de significado simbólico, las luchas, los logros, los proyectos

familiares y personales que se pueden potencializar a niveles colectivos y sociales a pafir la

relación con las personas con las que habitan el mismo lugar compartiendo experiencias similares.

A los motivos arriba mencionados (económicos y mejor calidad de vida) agregamos un

tercer motivo que a nuestro parecer condensa los dos anteriores en un proyecto o aspiración

personal, y este es la búsqueda de vivienda propia. Este motivo es compartido por los habitantes

entrevistados desde sus diversas necesidades. Dentro de la misma pregunta en la que se cuestionaba

el motivo de la migración hacia Valle de Chalco se obtuvieron estas respuestas que se mesclaban

con las anteriormente expuestas pero nos resultó más conveniente hacer una separación para

explicar la relevancia que tiene la vivienda propia como proyecto de vida que motiva a dejar otros

lugares menos precarios. Con la misma pregunta "¿Por qué se mudaron a Valle?", al respecto la

señora Amada Santiago nos comenta:

"El motivo es de que andábamos pagando renta, y se nos hizo más fácil" (sic).

La señora Guadalupe tvtontiel expresa su búsqueda ponderándola sobre la opción de

cambiar de residencia:

"Pes sí me gustaría pero ya no i"rro opción, ahora sí que ya es propio y aquí vivimos".

En el señor Aristeo Macldo encontramos urá .".pr"sta que conjuga los motivos
económicos con lo de una mejor calidad de vida en el proyecto de la búsqueda de una vivienda
propia y cuando se le preguntó por que motivo se mudo a Valle de Chalco, contestó:

"De allá, porque allá rentábamos [...] Pues porque, Yo creí mi papá quería empezur, empezar a

hacer su casa y todo eso?'.

' Al igual el señor Andrés García expone su motivo económico:
A.

.. 
"aorque rentábamos y conseguí este terrenos

' El motivo que se nomina como "dejar de.pagar renta" tiene que ver con los dos elementos

. mencionados, es un motivo de carácter económico en donde si bien es más costoso comprar un
terreno y construir ura iaia, que pagar una renta al mes que en comparación es un gasto mucho

menor, a largo plazo si implica un ahorro e implica que los gastos hechos se vayan consolidando en
'ün patrimonio al largo plazo.

Y el Señor Arturo Espinal expresa la necesidad de una casa propia parala realización de su

proyecto como familia:

"Yo buscaba un lugar en donde habitar con mi pareja y aquí se dio y conseguí este terreno"
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Así es como se ve que el proyecto de una casa propia empieza a cambiar la percepcion de

los habitantes de Valle de Chalco que sufrieron el cambio a un lugar poco acogible para habitar. La

casa propia significa la realización de las personas en familia y por tanto, a varios años de la llegada

de los entrevistados a Valle de Chalco, la percepción que tienen después de haber conseguido su

casa propia, por ejemplo, al preguntarle a Ia señora Amada Santiago qué significa tener casa

propia, su respuesta fue:

"Uy, mucho, porque no pagas renta, estás, pues estás seguro en. tu casa".

La seguridad se refleja no sólo en los riegos fisicos propios de la inseguridad que se

mencionó arriba, sino la seguridad de vivir en un lugar estable y ver así protegidos sus gastos

económicos. Por ejemplo la señora Martha Hernández menciona que le es muy significativo tener

casa propia cuando se le preguntó si era muy importante tener una vivienda propia:

"Pues sí, porque no va uno apagar renta".

' En ese sentido además de seguridad, refleja tranquilidad como lo menciona la señora

Guadalupe Montiel:

"Pues descansa uno de andar pug-ao renta, andarse 
"u-Ul*¿o 

de un lugar para otro"

Igual que el señor Aristeo Macedo:

"No pues es no pagar renta. Estar tranquilo".

De una manera más extensa el señor Arturo Espinal se expresa así, además agregando la
percepción de un logro como persona,larealiación de un proyecto que comienza con la obtención

de la casa'propia:

"flay mucha seguridad,'mubhd seguridad, ya.ni siquiera que sea, qué terigas un patrimonio, ni nada,

iro o seá te da mucha seguridad porque'no vas a esiar habitando de lugar en lugar, no te van a estar

. 
moviendo porque sabes que "no tengo para la renta", y ya, nos o sea te da much¿l seguridad y dices,

pues e§to es mío, no, de aquínadie me saca, a menos que'ló venda o cualquier cosa, pero no, te da'
- mucha se1ri.9ad, tu patrimonio".

Esta tranquilidad y seguridad de una casa propia se vuelve la base para construir proyectos

de'vida en a medida que permiten "echar raíces", es decir, fijarse en un lugar para poder comenzar

a pensar n los proyectos de trabajo, de familia, de vida, es el cimiento para generar arraigo y a
propinación del lyqar, como cuando el mismo señor Arturo Espinal nos responde al

cuestionamiento sobre "¿por qué decidió quedarse a vivir en Valle y no buscar otro lugar para

habitar?"

No sí hay opciones pero llegas a una edad que dices: " no pues ya mejor '6 porque tiene que comenzar

otra ves, y si te vas a- una comunidad a et pezar va estar más caro, la casa, la renta, y sí te vas a
sufi-ir, como dice a un lugar donde está otra ves empezando, por ejemplo Cuautla o todos estos

lugares, hay lugares que empiezan a surgiry vas a carecer de todo, bueno es que aquí ya no me gustó
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porque no hay trabajo y todo, pero te vas a otro lado vas a hacer I mismo, vas a sufrir lo que ya sufrir

aquí, Dices" no ya no" y si quiere otro lugar más bonito como el Distrito Federal, este... Neza, te va

acostar más, entonces a lo que ahorita tienes, y digo, ahorita no me quejo".

Los logros adquiridos mediante el trabajo son valorados y se forman motivos para

permanecer en un lugar que a primera vista no resulta el mejor para vivir.

7.1.2.1t. Logros: personales /colectivos

La obtención de los servicios, del terreno y de la casa propia se va manifestando como logros en el

sujeto, sobre todo la cuestión de la casa propia, pues como habíamos dicho, no es sólo la
adquisición material de la vivienda, sino que representa un proyecto y el inicio o consumación de é1.

Por ello es interesante resaltar las perspectivas de los logros obtenidos por nuestros entrevistados,

no sólo en la consdlidación el logro familiar o personal de la vivienda propia, sino también en los

proyectos sociales que se van obteniendo por medio del trabajo colectivo, y que sirven para

complementar la mejora de las calidades de vida, pues el primer paso es un lugar tranquilo y seguro

para vivir, los siguientes son la obtención de servicios, de escuelas, de mercados, de vías de

comunicación, etc., que complementen el proyecto de vida. que empezó con la casa propia. Por

ejemplo la señora Amada Santiago. manifiesta su percepción de un logro en la obtención de un

centro de abastecimiento de bienes, el mercado y escuelas que se fueron construyéndo e el lugar,

cuando le preguntamos si ya había comercio y posteriormente si las escuelas'ya existían o le toco
presenciar la construcción de estas:

"Sí, el mercado que tenemos tiene como 24 años. Sí ya empezaban los locales, p.qu"ñor, pero sí ya
. c 

teníamos un mercadito por lo menos.

Anteriormente lu ge.rte que'llegó antes que yo, sí se iban hasta Santa Catarina, a este, a comprar,

entonies, pues gtacias a Dios'cuádo nosotros llegamos ya estaba ese merca'dito'aquí que era ya una

ayuda más... (sic)

t...1

Cuando yo llegué.había una escuela provisional aquí a dos cuadras, pero igual la gente se empezó a

unir, pidieron, hubo una comitiva qu€ estuvo yendo a Toluca a pedir unierreno para una escuela y ,

, gracias a Dios, se logró, y... pues cuando empezamos, digo empezamos, porque, que poníamos que

el tabique, que ((yo 
tengo arena", llevo arena, que '.(yo tengo un bulto de cemento", que "yo tengo uno

de cal", que la lámina, o sea todo iuan'do se empezó contó con la cooperación de toda la gente".

Con respecto de las escuelas se deja yer que el logro es colectivo pues la solución para esa

carencia e servicio se llevó a cabo por los mismos habitantes que buscaron crear un lugar para que

sus hijos estudiaran y afalta de un apoyo monetario, cooperaban en especie con lo que tenían a su

alcance. Esto refleja una necesidad de subsanar las carencias del lugar que permitan construir una

base de la ca§a propia los demás elementos de una vivienda que pudiera proveer de servicios a la
vida el habitante. El señor Arturo Espinal que de i§ual manera ve la creación de escuelas como un

logro, cuando le preguntamos si en Valle de Chalco hay oportunidades para estudiar:
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"Pues anteriormente no, porque no había prepa, ya vez hasta ahora hay universidad, la UAEM, y la
que esta aquí, la de la 17 que no sé quien la auspicia. Cómo nada más habia secundaria pues todos se

quedaban hasta la secundaria y como tenían que irse a desplaz¿¡r para la prepa al distrito, muchos ya

no siguieron, pero ahorita que y hay más prepas, pues sí las oportunidades, somos muchos y a lo

mejor no caben tantos en as escuelas, pero las oportunidades ahí están".

En su caso el señor Aristeo Macedo sí encausa sus logros a la obtención de su casa y su

negocio, y es por este negocio que encuentra una razón para seguir viviendo en el Valle de Chalco:,

exponiéndolo al contestar la pregunta "por qué decidió quedarse a vivir en el Valle de Chalco?", de

esta manera:

"Pues antes a gente llegas, llegas a comprar, te gastas todo tu dinero, ps.. Eres, ps eres pobre

prácticamente, como para salirte e irte a otro lado, ps no. Ya por lo menos aquí teníamos nuestro

terreno c

Pues sí, te digo por el negocio, tiene uno que estar aquí. Y es que pues te vas al otro lado y pues no

hay. Y aquí por lo menos ya hay más comercios, escuelas, donde puede uno trabajar. Por nuestro

negocio pues"(sic).

Los logros que las personas entrevistadas manifiestan no sólo tiene que ver con el proyecto

de vida personal que se concrete en un lugar que sirva, literalmente, para vivir, sino que se buscan

logros en los'que la vida se welva más segura, más accesible, mejor, y estos logros se concretan

cuando los servicios que se obtienen garantizan los derechos de educación, de trabajo, y facilitan la
vida al tener comercio cerca, rutas de transporte accesibles y servicios que permiten La

continuación del proyecto pe.rsonal, de búsqueda de una mejor calidad de vida.

7.1.2.r2.

La percepción de logros va aunada a la percepción de progreso, y no sólo.en.la.cuestión personal,

Progreso eI térritorio.

/i

A

:sino que a nivel comunidad.se van captando un progreso en el lugar que se ocupa. Por ejemplo, la .

señora Amada Santiago perc ibe un progreso en obras públicas, tal como lo había manifestado en su

percepción de logros:

"Pues si porque ya en ese tiempo se empezaron que las banquefas, que las pavimentaciones, ya había

más escuelas, ya había apoyos para las escuelas, se comenzaron a construir escuelas, kínder,
secundarias".

No sólo en un servicio sino que la obtención de un servicio promovió la paficipación o la
exigencia para llegar a alcanzar logros comunitarios en otros servicios y se va formando así una

imagen de progreso con respecto de una condición originaria del momento de llegada al lugar que

ahora se habita. Rescatando un fragmento ya expuesto de la entrevista, la señora Montiel expresa su

percepción del progreso a partir del transporte público, cuando se le pregunta si "¿había

transporte?":
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"No estaba como está ahora [...] la zona que pasaban los camiones, o sea los que ya tenían carro,
pero casi cuando llegamos no, porque atravesar el canal de donde yo vivo, entonces pues sí tardó
para solucionar todo ese problema, porque inclusive allá donde hacen base los camiones era un

baldío terrible. Y pues ya todo eso se fue desapareciendo poco a poco, hasta que ya está, no muy bien
pero ya lo menos ya. [...] yo creo que sí, ya está más civilizado".

En su caso, el señor Aristeo Macedo expresa su percepción del cambio aunque con cierta
reserva, pues manifiesta que no es de una manera tan aceleraday pareja, pero que existen cambios
cuando relaciona la pregunta "¿qué le gustaría cambiar del ambiente en el que vive?" con lo que el

ve que ha cambiado:

"Pues sí hay cambios, pero estii tan lejos [. . . ] sí, hay cambio pero muy lento".

Y de una manera más extensa, el señor Arturo Espinal nos compartió su visión acerca de la
evolución de las viviendas, además de que contemplando los avances que logró el gobierno en el
periodo en que se aplicó el PRONASOL en el municipio, expresa su percepción en comparación a

otros municipios del Estado de México, también en cuanto a la creación de un gobierno propio, todo
a partir de una pregunta referente a la existencia de la pobreza:

"Nó es que hay lugares en los que ves purosjacálés de lámina y de cartón, y aquí no hubo tanto así, o
gea, al principio que la gente venía pues ponía sus tabique y ya, pero enipezaron a levantar,
éppezaban á construir, pon tu que no bien, pero ya en forma con mezcla y todo.

I.I
Pero fijate que ha crecidó mucho, ¿cómo me he dado cuenta que ha crecido? Antes había pura obra
negrd, ahorita ya nos dan ¡nás rabajo a nosotros porque ya toda la gente termino su obra negra y
empieru a decorar su casa, empieza a pintarla, a ponerle3 puertas, ponerles closet, y antes no, aquí
batallábamos mucho por el trabajo, y ahorita ya tengo tres años, tres dos añós quq no salgo de aquí.
Claro no tengo trabajo para botar para arriba, pero como que ya empieza a hab'er, y esa idea yo ya la

' tenía, decía: "en algún momento esto ya tiene que crecer, en algún momento.no tendremos que salif a
' buscarlo, sino que aquí adentro ya debe de habei recursos o generación de rbcursos ya para no salirte.

Este progreso lci. que percibe en la consirucbión de las viviendas lo vé reflejado en su

situación laboral ya que encuentra más opofunidades de trabajo'que le permiten no salir del
municipio y evitar los traslados largos que le parecen incómodos.'Y trae a'cálación sus

percepciones del progreso a partir de los beneficios que el gobierno trajo con sus programas

sociales, como el PRONASOL, y lo compara con el progreso de su logra de procedencia y otros
lugares aledaños, a partir dela pregunta acerca de si el PRONASOL había sido electorero o se había
preocupado de las necesidades de los habitantes de Valle de Chalco

"[...] pero que nos dejo de beneficio, pues mucha infraestructura y bien de volada, o sea, que si no
hubiera sido aquí, esto seguiría igual que Chimalhuacán. Chimalhuacán está en la misma de hace...,
dicen que ya está mejor, yo he ido y no, sigue peor, este. Si no hubiese sido Solidaridad aquí, nos

hubiese costado mucho trabajo, que esto se urbanizara o que estuvieran los servicios. Porque no
habían recursos, de dónde.
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o sea fijate aquí se pavimento primero esta calle que la de Neza de mis papás, aquí fue primero la

pavimentación que no fue mucho y en Neza peleando Años y años, creo que tuvimos primero

teléfono aquí que en Neza, yo siento que sí fue así, que tuvimos teléfono aquí que en Neza, o ya

pasaron 5 años y ya tuvimos teléfono. No sé si nos guste ser masoquistas, pero si no sufres no te

sabe. [...] Pero hay lugares en que no, en que están las casas de cartón, de piedras, de tablas y asi se

quedan mucho tiempo, y aquí no, empezó la autoconstrucción ¿no? t...] Sí, se empezó a hacer, más

salidas, este, pagabas ya los impuestos aquí.

t...1

Ya ves más patrullas, ya ves más, este, cómo se dice... más instituciones aquí DIF, ODAPAS, toda

esa cuestión ya empezó a surgir".

Además nos deja ver que existe un progreso en cuanto a la existencia e instituciones de

salud y de asistencia social, que a su legada no existían y vieron nacer como respuesla del gobierno

a las demandas de servicios e instituciones que les pudieran resolver los problemas, o prevenir

otros.

7.1.2.13. Arraigo/desarraigo.

Los logros obtenidos, la sensación de progreso y el contacto con el territorio van generando un

apego hacia el lugar, debidó a referentes que se van buscando para llevar a cabo la vida y as

actividades diarias, esto es uri elemento'generador de identidad, pues a partir del lugar se puede

sentir la pertenencia al lugar,'junto a los que lo habitan de manera consciente o inconsciente, y

dicho arraigo puede ser encontmdo en divérsas manifestaciones.

e

Me parece que el arraigo no se- iefiere precisamente a uná percepción positiva del lugar significa

una apropiación de éste, a iresar de sus carencias, por tanto las manifestaciones de arraigo s9

encuentran en expresiones donde.la gente se rehere a un'lugar como propig para elogiarlo o .

despreciarlo, en aquellas expresiones donde se percibe empatía hacia las condiciones del lugar. Por

ejemplo la señora Amada Santiago, al plantéarsele la pregunta de si le gustaría qambiar de lugar,.se

refiere a su hogar de la siguiente manera:

. "Pues sí me gustaría pero ya no tengo op"ión, ahora sí que ya es propio ("f tug*) y aquí vivimos".

No entendemos aquí una resignación del lugar al que se habita sino que nos refleja una

apropiación del lugar en el que la persona se siente parte del lugar y siente al lugar parte e- ella, en

donde a pesar de las ganas de cambiarse de lugar para vivir, siente un apego, incluso en las

carencias, del lugar. De esta manera con la misma pregunta el señor Aristeo Macedo retoma la

cuestión de su negocio:

"Pues si, te digo por el negocio, tiene uno que estar aquí. Y es que pues te vas a otro lado y pues no

hay. Y aquí por lo menos ya hay más comercios, escuelas, donde puede uno trabajar. Por nuestro

negocio pues".
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En una respuesta interesante a la pregunta sobre,.las razones que la motivaban a seguir

viviendo en Valle de Chaco, a señora Diana Yázquez expresa como se pasa del disgusto y la
necesidad al aprecio y por tanto al arraigo hacia el lugar:

"Estaba muy feo, la verdad, creo que por pura necesidad toda la gente que está aquí se vino, y ya

después ya e vas agarrando cariño, porque pues vives todas las carencias y finalmente le tienes

cariño".

Y cómo antes pudimos anotar, el esfuerzo por construir un territorio o una vivienda de 1o

que podría ser un simple lugar de habitación, van construyendo al interior de las personas un afecto

por el nuevo lugar, pues las carencias que se sufren y la lucha por subsanarlas se valoran como

elementos positivos de la estancia en un lugar tan carente. Por el contrario el señor Andrés García,

esposo de Diana Yázquez, manifiesta un aprecio por el lugar.desde sus primeros contactos, 1o que lo

coloca en una disposición a la aceptación del lugar y el arraigo, primero se le preguntó si le era

agradable vivir en el Valle de Chalco, y nos contestó:

"A mí me gusta vivir aquí".

Posteriormente se les cuestionó a ambos (Diana Yázqlezy Andrés García), acerca de si se

sentían identihcados con el municipio, y de esta pregunta podemos recuperar el siguiente fragmenio
que nos brinda la generación de un arraigo hacia el lugar por parte de los entrevistados.

"D: bueno, yo al principio no me gustaba estar aquí; 
1- Jrí no me gustaba, por, pues porque está muy

mal en cuanto servicios, no había nada, pero ya'alrorita creo que no me iría de aquí.porque, porque

exactamente és lo que dice, que se siente parte d'e aqüi..: y pues como que ir a otro lado es como que

ir a otro lado es, como ser parte de ti, y irse a otro lado como que sientes algo nuevo, y creo qrrc ya

. echamos raíces ya ¿no?

A: Pues sí, sí pues porque, bueno tan sólo, la calle donde vivimos a mí me agrada ias personas de

: . . . ?quí donde estamos, porque empezamos aquí en Valle y los otro.s. lugares como que no me..." (sic).

En la señora Diana vemos que el ,""hu)o a arraigar"t t"oito¡o en un inicio se remite a la

carencia de servicios, pero en.la medida que con el esfuerzo propio.y colectivo se van subsánado.

estas carencias se encuentra en el trabajo un referente de apego que se ancla en el territorio pues los

esfuerzos fueron destinados a la construcción el territorio aunque el objetivo haya sido atender un
padecer de las personas, de sus necesidades básicas. Mientras tanto el seños Andrés García expresa

esa empatía pero hacia las personas que habitan el mismo lugar que é1. Este tipo de opiniones van

cambiando con el tiempo pues aunque el lugar progrese y de un mejor aspecto para las personas

que no se sentían apegadas ni arraigadas al lugar, este cambio de actitudes dependen principalmente

del contacto con el lugar, el apego y el arraigo son actitudes que se forman con el tiempo y el

contacto.

Por ejemplo en esta respuesta se nota una expresión acerca de la apropiación del lugar pues

se menciona que hay cuestiones que no se tenían, y ahora sí, mencionando como propios los

avances del lugar, como en la respuesta e la señora Amada Santiago a la pregunta referente a la
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percepción. que como vallechalquenses tiene de sí mismos frente a los miembros de otros

municipios vecinos

"Pues igual, y siento que igual, porque tenemos escuelas, tenemos parques recreativos, hay

bibliotecas, preparatorias. O sea, antes uno tenía que ir a la secundaria a Santa Catarina, a Tliíhuac, a

Ixtapaluca, ahora ya lo tenemos todo aquí".

Sin embargo existen casos de desapego y desarraigo en el que no se logra apropiarse del

lugar debido a la voluntad de no hacerlo o a que las situaciones no lo favorecieron. El caso de la

señora Diana manifiesta un expreso desarraigo del lugar cuando se le pregunta si de ser posible

cambiaría su lugar de residencia:

"A mí sí me gustaría cambiar, este vivir delante de Chalco".

Con la señora Diana, al menos en esta respuesta podemos notar que se sigue teniendo una

aspiración por encontrar un lugar mejor para vivir, y de done quizá Valle de Chalo sea quizá sólo un

punto intermedio en su plan de vida, entonces la actitud de no apropiarse del lugar que habita y que

el progreso existente del lugar no llenara aún sus expectativas resultan más fuertes que la

experiencia de contacto y construcción del lugar para generar un apego al lugar. Hay otros casos en

.los que no se genera un arraigo hacia el lugar, no porque sea considerado como un lugar de transito

dentro. un plan de vida, sino porque la relación con el lugar de procedencia es más fuerte y esto

diñculte un apego al nuevo lugar que se habita, como en el caso del señor A¡turo Espinal cando

se e cuestiona sobre a identidad vallechalquense:

"Pues así que haya un identidad pues ni tanto, porque nosotros venimos de Neza, a lo méjor

todavía tienes esa raiz, esa espinita de que tu viste como nació tu murricipio, cómo se hizo

todo en Neza qüe costó mucho.trabajo y aquí no tanto, a lo mejor iluede ser eso, que aquí

fue muy rápido, no luchaste mucho, o sea no más I normal que e1 otros municipios".

El desapego edtá éh'este caso relacionado con el trabajo'qxe se realizapará:obtener una

vivienda y transformar los elementos del entorno en un lugar con buenas condiciones para habitar,

pues nos mencig4a , esta persona se siente más perteneciente a Netzaualcoyotl, porque. en aquel

lugar le tocó trabajar más para'la construcción de ün territorio personal y social y debido'a que en

Valle no le tocó sufrir tanto ara subsanar esas carencias, no siente un apego tan fuerte como el que

le tiene al municipio de Netzahualcoytl.

7.1.2.14. Identidad territorial

Ahora, con estos temas que hemos desarrollado partir de las entrevistas nos llevan a hablar de la

identidad territorial como el concepto en el que decantan estas percepciones acerca del lugar, pues

identidad territorial es una condición de consciencia y valoración hacia un lugar al que se pertenece,

que se va construyendo en las practicas cotidianas y que logra recabar estas expresiones de apego y

arraigo producidas por las valoraciones hacia los logros y las experiencias vividas en el lugar, se

van convirtiendo en un sentido de pertenencia al lugar y ser parte de é1, se vuelve la identidad del
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lugareño que se puede asumir a sí mismo como vallechalquense, en este caso, desde una perspectiva

positiva o negativa, según el sujeto mismo, pero que a fin de cuentas se siente integrado e

identificado con le lugar.

En las respuestas de nuestros entrevistados se puede llegar a percibir expresiones de

identidad territorial, por ejemplo con la señora Amada Santiago que valora el lugar con aprecio. y
manifiesta empatía con sus problemas, cuando nos responde al cuestionamiento sobre si le es

agradable vivir en Valle de Chalco o de ser posible cambiaría de lugar:

"Pues, sí es bonito, ahorita lo que está este, cómo te diré, preocupa a la gente ya es la inseguridad

que se está viviendo, pero no nada más en Valle, yo creo que y es a nivel nacional" (sic).

De esto destaca una apreciación y una valoración positiva del lugar, aunque resalta

elementos que no le son gratos de una realidad nacional que tiene también sus manifestaciones en

Valle de Chalco, como es la inseguridad. En e caso del señor Andrés García ya hemos visto que

manifiesta abiertamente su gusto por el lugar y lo explica en comparación a otros lugares el Estado

de México, cuando se le realizó la misma pregunta:

"A mí me gusta vivir aquí.

t...1

Yo lo conocí cuando era niño y no había nada, cuando empezaron a vender los terrenos que.tenía

como 7 u 8 años, a cuando ya se pobló, pues pobló my rápido, más rápido que Neza, se ur.baniZó

bien rápido, desde que llegamos nosotros aquí, pues yaempezó a haberbanqueta, agua, lu2,.o §ea.

que se pobló muy rápido y... pues en cierta forma sí está lejos del distrito, pero... sí esta rápido, no

está muy lejos, como otros lugares, cogro Ecatepec, Contreras, que están muy lejos, pues así lo qüe

me gusta és que está cerca de acá del Popo, de lzta, de una zona boscosa [...] Pero es diferente

porque en Ecatepec, aunque parece que es aquí árr-ido, en Ecatepec hace mucho calor es árido, está.

más desierto.

E: ¿Se sienten identificados con el municipio?

mrlm, sí, yo sí".

De la comparación que hace con otros municipios de la zona metropolitana de'la Ciudad de

México resalta una parte de la que ya habíamos hablado, el paisaje, que se constituye como un

referente de apego al lugar, pues resulta ser rm atractivo que en otros lugares no se tiene y la gente

tras priorizarlo como un elemento positivo, comienza a desarrollar afecto y apego hacia el lugar.

Existen casos en los que e puede percibir una identidad territorial baja o nula, debió a que a pesar de

dar manifestaciones de arraigo no se expresa una valorización que resulte positva para la
apropiación e identidad hacia el lugar. l-a señora Martha Hernández nos da esta respuesta ras

preguntarle si le es grato vivir en Valle de Chalco o de ser posible cambiaría de lugar:

"Pues aunque no nos sea agradable tenemos que vivir, o a dónde nos vamos a ir".
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Al igual que la señora Guadalupe Montiel con el mismo cuestionamiento:

"Pues irme para otro lado pero ya estamos aquí, no nos podemos mover".

Esta señora manifestó el agrado por cambiar de residencia a Chalco y al preguntársele

acerca de su apreciación del lugar en el que vive, se manifestó sin adjetivación alguna que pudiera

expresar el aprecio o rechazo al lugar:

"Pues una colonia normal".

En el caso de la señora Diana, como hemos visto anteriormente, manifiesta un arraigo al

lugar de origen, y una aspiración de progresar en cuanto a la residencia en un lugar con mejores

condiciones, y a partir de esa referencia valorizó como negativo el nuevo lugar y a partir de ahí se

manifestó un rechazo hacia éste:

"pues yo no quería estar aquí, a mi no me gustaba, estaba muy feo. Pues no había servicios,

veníamos del distrito y allá esta muy bonito.

t...1

A mí sí me gustaría cambiar, este vivir delante de Chalco".

En el caso del señor Arturo Espinal, nos habla un poco acerca de lo que para el es el

problema de la laja identidad territorialhacia Valle de Chalco a partir de la comparación hacia el

municipio vecino de Chalco, cuando se le pregunto "¿cómo se percibe usted como vallechalquense

frente a los vecinos de otros municipios?":

"Es que como aqui vienen de todos y trabajamos en el Distrito en el Estado, o en Tláhuac en Chalco, yo veo

que no hay tanta identidad hacia Valle de Chalco ¿no?, a lo mejor tu dices, no pues soy de Valle de Chaco.

Antes decían, no pues soy de Chalco, era dificil que alguien dijera que era de Valle de Chalco eh, no sé por qué,

"algún estigma de que era'muy pobre o no sé por que', pero te pregunia6a"'á" dónde eres?" no pues de allá de
' por Chalco', de por la autopista", "¿de Valle de Chalco?", "si"," a pues yo también vivo ahi", "ps ah, ¿a poco?",

"sí", peroho te decían así en la primerla, "no yo soy de Valle de Chalco" yo siernpre he dicho, "no yo vivo en

Valle de Chalio", "¿de Chalco?", "no, yo vivo en Valle de Chalco". O sea, como que si ya sientes, o.sea, no

V.alle de Chalco.. Chalco no, Chalco está más bonito ¿no? (risas)"(sic).

De lo anterior pode¡nos notar que a través de sus experiencia, el señor Espinal, nos

comparte momentos en los que ha percibido que la gente no tiene una identidad hacia el lugar, en lo

que él considera un contraste a su postura de identidad hacia el lugar. Pues sus experiencias y el

contacto con el lugar lo han llevado a desarrollar un apego y un araigo al territorio, y en un acto de

responsabilidad como actor social, se ha ido apropiando el territorio, generando una identidad hacia

éste. Además de la pregunta "¿se siente usted identificado con el Valle de Chalco?", desprende una

observación sobre los elementos identitarios que puede bridar el lugar:

"Ahora identidad aquí en Valle de de Chalco, ¿a qté?, no hay algo así que digas no tu eres del Valle,

no, ya se, no yo creo que ni siquiera tenemos que buscar, a nosotros mismos, ya ves que hay lugares

donde surge un deportista, o alguien, y dices "a pues es de tal lado" y dices a chirrión yo soy de ahi"
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y algo así falta que alguien sea un ejemplo o algo así no. Pero relativamente s joven este municipio.

Tendrá erigido como... 20 años o sea es muy joven, es muy joven y nosotros tendremos como 35 de

que conocemos esto, este lugar. Se identihca más con Chalco, yo reo que mucha gente sí se

identifica más con Chalco, y te preguntan que eres de Valle: "a eres de los conejos, del popo y de no

sé que", pero no tanto, o sea, como que debemos buscar aquí algo, algo que diga "esto es de Valle,"

pero no sé que, no sé, ni siquiera podrías decir ru, es que vino el Papa, porque el papa ha ido a

Guadalajara y a muchos lados, pero no es tanto, o conocen porque se inundaba (risas) por las

tragedias no, ahora que venga el popo. Yo cuando trabajaba con las madres me decían "a vienes de

ahí, no t afecto", "no pues está muy lejos" "te voy a dar una despensita", "pues échela, pero de todas

maneras no me afectó", "a cuantas calles vives allá", "no , pues como calles, le digo, no está lejos, o

sea no es una colonia".

También es rescatable la anotación que nos da sobre la confusión el municipio de Valle de

Chalco respecto del de Chalco, en las personas ajenas al municipio, debido a la similitud en los

nombres, y esto es considerado como un elemento que obstaculizala identidad del municipio y de

sus habitantes hacia éste. Pero expresa uqa opinión parecida a la de la señora Diana Vázquez, que

tras exponer los inconvenientes del lugar, y comentar 1o que a su percepción parecen elementos que

obstaculizan a consolidación de una identidad, nos refleja que después de un tiempo de habitar en

Valle de Chalco, con la lucha que implico la construcción del territorio, las personas manifiestan un

arraigo y/o una identidad hacia el lUgar, como cuando nos contesta a la pregunta de si le es grato

vivir en Valle de Chalco:

"No, después de veintitanto, ," oo, ya nos gustó'

Y a partir de ese gusto o'apreciación del lugái es que 3e van consolidando las

manifestaciones de identidad territorial a partir de la valoráción de los elementos simbólicos que

representan la identidad, como lo son lugares específicos dentro el territorio, e los cuales. se procura

e resguardo, o para tratar de cambiar cuestiones fisicas que óontribuyan para mejorar el espacio.

También el nombre es un elemento.simbólico que en la sola ménción conlleva un conglomerado de

significaciqne¡ dgl territorio y. !e la cultura sintetizados en un significante que cuando se.ace.ptg o se

niega como propio, se da.un visto de la identidad que se tiene a lugar de donde emana dicho título,

es decir que al aceptarse como habitan de de u lugar se acepta su cultura y su territorio, con todo el

trabajo e historia que llevaron construiilo, así como los lugares y característióas'emblemáticas que

representa.

' 7.1.3. Elementos de participación e identidad colectiva en la sociedad.

Lá identidad colectiva se manifestani en las percepciones y valoraciones que la gente tenga hacia el

grupo o colectivo al que pertenece o se encuentra inserto como sujeto, y dichas percepciones y
sentires se encuentran relacionados e incluso condicionados por el contacto con los miembros que

componen el grupo, a partir del contacto se van generando actitudes que en combinación con las

percepciones y su valorización se pueden transformar en acciones , las cuales a su vez entrarán en

circulo virtuoso que puede promover nuevas actitudes y percepciones hacia el colectivo y es la

196

A

A'.

A

A





medida en que se desarrollan estos factores se puede generaruna identidad, una pertenencia hacia el

colectivo.

En este sentido no sólo los elementos del colectivo son afectivos en este proceso de

generación de identidad hacia el grupo, pues todo grupo se encuentra inserto inevitablemente a una

sociedad forma una partícula dentro de un gran cosmos y es por eso que es necesario considerar las

condiciones y fenómenos que suceden en el ambiente social pues estos pueden determinar los

rumbos, limitantes, potenciales y posibilidades dentro de los que el grupo se puede mover.

Los elementos que hemos extraídos en esta investigación y que hemos reafirmado a través

de las entrevistas son aspectos dela política, el gobierno, los programas sociales y los problemas de

la sociedad que aquejan a un grupo, así como las soluciones que se pueden obtener dentro o fuera

del grupo.

7 .1.3.1. Contacto vecinal.

Empezamos considerado los contactos con los que el sujeto contaba antes e vivir en Valle de

Chalco, para esto ya se ha expuesto las respuestas de los entrévistados en a parte correspondiente a

la identidad territorial, por lo que cree conveniente no repetirlos, pero sí mencionarlo iara tener una

referencia, y en este punto retomar la importancia que tiene ese elemento, ahora. para la idéntidad

colectiva, pues es el primer contacto de relaciones socialeÁ {ue se tienen en el lugar.

Es interesante saber que a partir de las entrevistas püdimos encontrar infomación aceróa de

las percepciones que tiene la gente hacia sus vecinos. A pafir de una pregunia referente a los

primeros contactos con los habitantes que habitaban desde antes que la llegada de cada persona,

cuestionándo sí habían percibido el rechazo de ellos hacia los recién llegado's, las personas

contestaron que flo percibieron el rechazo, salvo el señor .Alturo que vive en la cólonia Xico II,

manifestó un recelo por parte de la. comunidad ya existente en el cerro de Xico. Con relación a la

pregunta a¡iterior se les cuestionó a las perspnas si éllas tuvieron la intención de integrarse o

acercarse con estas otras personas o con las demás que iban llegando a la comunidad se iban

integrandó, sus respuestas résultaron variadas e interesantes.-Al respecto de esta pregunta la señora

Amada Santiago mencionó:

"No, la verdad nunca sentimos rechazo

E: ¿Y ustedes buscaron integrarse o apartarse de esas personas?

-Sí

t...1

Sí, porque todos somos g-ente de trabajo, gente humilde, gente con deseos de salir adelante"
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La intención de integrarse o de no buscar un rechazo se debe a un a valoración de las

personas con las que se tiene un trato diario, como lo expone la señora Amada Santiago. En este

caso notamos un interés por integrarse, pero el los demás casos se hace notoria la apatía por la

integración, o el desinterés, a veces el desdén de las relaciones sociales entre vecinos. La señora

Martha Hernández menciona una postura diversa a la de la señora Amada Santiago. Cuando se le

preguntó cómo se lleva con sus vecinos, contestó:

"Pues ni para mal ni para bien. (La corrige su hija pidiéndole que conteste más amablemente) a

bueno, agradable".

O como el señor Andrés García que expresa su desinterés, mas no un rechazo por la

integración con los demás vecinos, tras la misma pregunta acerca de si buscaron integrarse con los

habitantes ya existentes y los que llegaron después:

"no, nosotrts a lo nuestro, no. Pues sí, pero no que buscáramos il''

Al igual que el señor Aluro Montiel, con la misma pregunta nos responde que es mejor

para ella vitar el contacto pues a su parecer eso trae menos problemas:

' i'Prr", no porque como no hacíamos mucha amistad con los vecinos, de hecho hasta ahorita tampoco,

a tu casa y ya, se dice que menos problemas".

En el caso del señor Arturo Espinal se encuentra en la respuesta a la pregunta de la creación

de las calles y las'colonias, información referente al tema del contacto vecina y a partir de o que

percibió en su colonia nos explica que la escueta relación entre vecinos en su coloniá, se debe a la

mismá configuración de los terrenos y de las calles:

"Entonces cuando llegámo's se empezaron a formar las calles... de hecho esta zona de Xico, hay

terrenos muy grandes, eh, aQuí hay de 500, de 600 metros un terreno, y en'otras partes son los

terrenos ya de 180, de 200, este, yo creo que vcían'lo minimo, pero.aquí.en Valle..., aquí en'Xico

hay terrenos muy grandes, precisamente en esta calle no tenemos muchos vebinos, a lo mucho habrá

veinte familias y es eso es mutho, porque los terrenos todos son grandes y'eso también influye

mucho, por ejemplo: yo'hago amistad con mi vecino de este lado y ya dos o tres casas no, está muy

lejos, y hay casas que son enornes, o sea terrenos enornes y viven tres, cuatro, cinco familias, con

las casas bien construidas y bien hechas. Entonces eso también influyó para que no hiciéramos

amigos con vecinos, solamente los que tiene s a los lados, y les habas porque los vez cuando sales o

cuando estas construyendo y los vez"(sic).

Además agregó cuando se le preguntó puntalmente sobre su relación con sus vecinos:

"Sí, no quiero decir que soy un ogro de aquí de la calle, o pero sí le hablo a dos tres, vecinos pero

nada más de hola, qué tal, buenos días cómo has estado, ah bien, bien, pero así d que me salga a

platicar con ellos a echar las chelas y todo, o que los invite a mis fiestas, o que me inviten a sus

fiestas, no, no , no" (sic).
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El contacto con las personas es vita para generar una identidad hacia el colectivo, no hay

otra materia que el contacto, al igual que para la apropiación del territorio y a cultura, es necesario

tener contacto con estos elementos. El contacto se hace por necesidad pero también debe buscarse

en la confiatza y en la cercanía fisica y afectiva, por dicha razón puede que resulte extraño alas

personas buscar ayuda en los vecinos que son tan distintos y son quienes se comparten rasgos

identitarios tan distintos. En estos casos el único grupo con el que se tiene cercanía confianza es la

familia. De acuerdo a las respuestas de algunos de nuestros entrevistados podemos ver que la

intención de tener contacto con los vecinos es mínima se prefiere tratar a los vecinos sólo en lo

básico, es decir, el saludo y la cordialidad, pero no se busca una compenetración en actividades más

íntimas. Este elemento resultará importante pues el contacto ayudara a generar valores compartidos

que se lleguen a matenalizar en prácticas asociativas como las redes de apoyo.

En el mismo sentido se les preguntó con quién festejaban sus celebraciones religiosas u

ocasiones especules y encontramos quce mayoritariamente nuestros entrevistados reservan esas

ocasiones especiales de contacto social para sus familiares, dificilmente se abren a compartir estos

momentos con los vecinos.

7.1.3.2. Apreciación de los vecinos.

En diversas preguntas acerca de los vecinos, d" ,, .onructo, de su identihcación y percepción

acerca de ellos, pudimos extraer diversas respuestas en donde se aprecia de manera negativa o'

positiva a la gente con la que comparte la comunidad. Por ejemplo la señora Amada Santiago

expreso. una apreciación nelativa hacia las perSonas que ocupan los servicios para las personas de

menores recursos económicgs sin necesitarlos:

"a vec€s llega gente en carro último modelo pór la Jeche, entonces esa no es ,r.ru uyudu para alguien

que lo necésite en verdad".

O la señora Guadalupe Montiel que expresa.su molestia por la falta de cooperacióri'en su.

calle, cuando se le preguntó si hace falta promover la participación vecinal:

' "Pues sí para terminar la calle, pero, ahí nadie hace nada".

.

Por otra parte los. entrevistados también rescatan valores que consideran positivas de las

personas con las que habitan en comunidad. La señora Amada Santiago comenta:

"entre los vecinos nos ayudábamos, nos apoyábamos, para pedir, en este caso el servicio de la luz

[...] la verdad nunca sentimos rechazo [...] Aquí hay mucha gente humilde, que a veces no tiene ni

para comer, que a veces no tiene ni para las tortillas. A esa gente deberían de ayudarles, sí. [...]
todos somos gente de trabajo, gente humilde, gente con deseos de salir adelante [...] La gente pues

es, es como todo, hay ggnte peleonista, hay gente amable, es como todo. Como aquí esta, yo digo que

Valle de Chalco está formado por pura gente de pueblo, de provincia, yo considero que la gente de

provincia somos un poquito más respetuosa. Nos gusta convivir, nos gusta compartir".
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Aquí la señora Amada Santiago vuelve a expresar su valoración positiva acerca e los demás

habitantes de Valle de Chalco, pues al ser gente de provincia la señora, se siente identificada con

gente de la misma procedencia y le parece que es gente que conserva valores de honestidad y
cooperación.

El señor Aristeo Macedo comenta que la gente fue muy unida en el Valle. Por su parte el

señor Andrés García, con su esposa Diana Yázqtez, cuando se le preguntó por qué decidió quedarse

a vivir en Valle e Chalco, resalta los valores de cooperación de las personas del lugar:

"Pues a mí me gustó, como era aquí. Como la gente pues sí se ve que le echaban ganas a hacer sus

casas, estaba todo mal y se aplicaban para arreglar las calles, y había mucho trabajo aquí que hacer".

Y respecto de sus vecinos, al cuestionarlo sobre su relación con ellos contestó:

"sí, háy buena comunicación. Colonia también, me agrada la"gente de aquí, son pocos los que no, la

. 
mayoría creo que sí".

Al igual que el señor Arturo Espinal que además resalta el valor de la gente trabajadora que

se mantienen a pesar de las condiciones precarias de trabajo que hacen que la gente salga a los

grandes centros de trabajo a laborar y de ás incomodiáades que causa la inseguridad:

."Valle de Ct¡alco esta hecho fundamentalmente por sus habitantes, no por las autoridades ni por

mucho más, Y sus habitantes yo veo que es gente muy trabajadora, porque vete a as 4 o 5 de la

mañána y los gamiones van llenos ge gente que va a trabajar; y en la noche igual, no te puedes ir
'sentádo porque viene... la gente que se viene en la mañana, regresa. Es un municipio dormitorio,
pero es un municipio y tu te das. cuenta que.en las calles, que en muchas avenidas están haciendo

muchas casas bonitas, o ¿ciué, no dudo que no sea traza, pero dices: pero es la gente que le sigue, a

iesar de que nos asalten en los camiones o a pesar de que tengamos uut*idud"t canijas que no nos

dan seivicios y que nos cobran muchb no la gente de aquí.es muy trabajadora"..

No sólo son'eüídentes los valores que se les atribuyen a esas personas, sino que a partir de

esos valores que las personas llegan a compartir con las otras personas que confluyen en un mismo

lugar, así se da lugar a prácticas de cooperación,'como la reacción del municipio.que atribuye este

señor a la gente, obviamente se refiere a la parte real de Ia creación.es decir Ia construcción de un

lugar con la mayor autosuficiencia de servicios posible, pues la creación formal.ld realizó el

gobierno. Más adelante en un fragmento de la respuesta a la pregunta "en general ¿qué piensa usted

de Valle de Chalco?", nos respondió así:

"se le quedo esto, de comercio, de gente que le gusta trabajar, y sale. Muchas veces no tenemos ya

los medios para diversión para muchas cosas, que quisiéramos hacer, pero sigues trabajando y hay

trabajo... mmm hay jóvenes, o lo que viene ahorita de abajo, los jóvenes, sí veo que hay mucha

apatíapor ellos, ya ni veo que terminen tercero y ya no le sigue, Ias oportunidades están pero ya no

lás aprovechan porque ya están viendo el dinero fácil, el dinero fácil, el dinero de un ratito de

"vamos a saltar y ya tienes mil , dos mil pesos" a que té esperes un mes a chingarte y que te den eso

o una semana. Pero la gente grande la, o sea, 23,24, o 25 años, pues sí sonjóvenes que sí sabenque
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bronca vayamos a tener para denfo de l0 años porque va a ser gente improductiva que no va a tener

un beneficio y un modo honesio de vivir" (sic).

Expresa que los valores que encuentra en las personas que forrnaron el Valle de Chalco no

son compartidos con las generaciones posteriores, ya que al solucionar ciertas necesidades básicas

por las que tuvieron luchar las personas que llegaron, y que ahora estos jóvenes dedican su tiempo

para ejercer prácticas ilícitas ará conseguir dinero, y no reculTen al trabajo. A pesar de ello, en

general podemos rescatar en la mayor arte de las respuestas una percepción de apreciación positiva

en cuanto a que se les considera personas con valores, con excepciones como las nuevas

generaciones, o de aquellos que sin necesitar una ayuda la busca y le quitan la oportunidad a alguien

más. Estos valores no son conocidos después del contacto, sucede que el contacto se dio por

necesidad, de adquirir un servicio en conjunto, de vivir en el mismo lugar, etc., y después de ese

contacto no paneado y no voluntario'se empiezan a descubrir los valores de las personas, y se entra

en un círculo virtuoso en donde la apreciación de los valores sirven para generar una voluntad de

acercamiento, se generan sentidos de solidaridad y respeto que pueden ayudar a la ápropiación del

colectivo en el que se está inserto.

7.1.3.3. Problemas vecinales.

,, tigudr. a valores que la genteMuchas veces estas percepciones positivas sobre los vecinos

comparte y se siente identificáda con la§ personas a través de ellos como la honestidad, el trabajo, la

solidaridad y la cooperación,'tiengn que ver y corresponde a la falta de problemas vecinales, ya sea

por la concordancia que de lleva a cabo entre vecinos, por el respeto o por la falta de.contacto como

en el caso de la señor Aristeo.Macedo y la señora Amada Santiago que nos comentó al respecto

cuando se les cuestionó sobre la relación que llevan con sus.vecinos:

"Pues, con los pocos qu'e te.rgo contacto, pues bien".

pero hay olras opiniones en las.que los entrevistados expresaron sus problemas con los

vecinos referentes a la'p-oca participación &'los vecinos y su individualismo, iomo en el caso de.la

señora Guadalupe Montiel que arriba nos comentaba, o el señor Arturo Espinal que respecto del

problema con losjóvenes que se encontraban en el lugar a su llegada, recuperando esta respuesta de

la pregrrrta que se le hizo "¿tuvo usted probiemas con los vecinos que ya vivían en Valle desde

antes que usted llegara?:

..pues sí, porque como estos terenos eran baldíos, se metían muchos jóvenes a drogarse".

Con respecto a estos mismos vecinos que ya llevaban tiempo viviendo en el lugar y ya

formaban una comunidad, pues la cooperación no se daba entre los ya establecidos y los recién

llegados, de la misma pregunta extraemos esta respuesta:

"pues sí, cierta, pues recelo, porque, pues la gente que siempre llega después de que se fundó, dicen:

"es que tu no ayudaste a que se hiciera este lote".
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Y muchos vecinos decían: "no es que, ahí no han-dado, ahí nunca dan nada" y ya se aplanó la calle, o

sea sí se buscaban beneficios, pero como te repito, nosottot llegábamos tarde, nos salíamos muy

temprano y pues sábados y domingo pues nos salíamos no, pa' que estábamos aquí, no había, no

había nada, ni señal creo que había de televisión" (sic).

Por este tipo de respuestas podemos anotar que la gente mostraba un desapego a los

problemas que sucedían en su nuevo lugar de residencia, y a las personas que residían en ese lugar,

es decir, les era más importante atender los problemas que se referían a su sustento más próximo

como el trabajo, y en dado caso los que trabajaban aún en el Distrito federal no desarrollaban ese

apego a los problemas de su comunidad ni hacia las personas que la conf,trmaban. Este ausentismo

llevó a que si bien no existiera una proximidad, tampoco existieran conflictos, Los conflictos no

fueron del todo graves y se empezaron a solucionar cuando la gente se involucro más con el lugar y

la sociedad y se dejó de ser tan ajeno.

7.1.3.4. Apoyo vecinal y participación.colectiva.

Las dificultades para llevar a cabo relaciones más integradas con los vecinos o de la falta de una

voluntad de integración no impedía que en el momento de necesidad y urgencia, como el caso de

las inundaciones o demanda de servicios carentes la gente se fuviera que apoyar paia solucior* lot
problemas juntos o demandar juntos una solución.'Muchas veces después de estas manifestaciones

de apoyo vecinal no era continuada la participación, ni el apego a las person?s, pro se establecían

lasos de confianza y respeto que favorecían a las proxinias acciones solidarias que se necesitaran

ante una nueva ernergencia. El apoyo vecinal se concreto en la solución inmediata que los colonos

buscaron a su carencia, como en el caso de la constiucción e las escuelas Que nos comenta la señora

Amada Santiago

"Cuando yo llegué había una escuela provisional aquí a dos cuadras, pero igual la gente se empezó a

unir, pidieron, hubo una comitiva que estuvo yendo a'Toluca a pedir un terreno pÍua una escuela y ,

. ' " ' gracias a Dios, se logró, y... pues cr¡ando empezamos, digo-erpezamos, porque, que poníamos que'
el tabique, que "yo tengo arena", llevo are-na, que *yo tengo un bulto de cemento", que "yo tenlo uno

de cal", que la lámina, o sea todo cuando se empezó contó con la cooperación de toda la gente" (sic).

o la idea de los valores de la

cooperación y trabajo de la gente de pueblo que antes mencionamos, dentro de la diversidad de las

personas se puede rescatar el apoyo entre ellas,

"La gente pues es, es como todo, hay gente peleonista, hay gente amable, es como todo. Como aquí

esta, yo digo que Valle de Chalco está formado por pura gente de pueblo, de provincia, yo considero

que la gente de provincia somos un poquito más respetuosa. Nos gusta convivir. nos gusta compartir.

t...] Al contrario, entre los vecinos nos ayudábamos, nos apoyábamos, para pedir, en este caso el

servicio de la luz".

En este caso la señora Santiago rescata la impofancia de la obtención del servicio de luz

eléctrica. En este espacio quiero volver a citar la opinión del señor Andrés García que menciona
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algo r€specto al apoyo vecinal cuando se le preguntaron sus motivos para quedarse a vivir en Valle

de Chalco:

"Pues a mí me gustó, como era aquí. Como la gente pues sí se ve que le echaban ganas a hacer sus

casas, estaba todo mal y se aplicaban para arreglar las calles, y había mucho trabajo aquí que hacer".

Y rescata una e las formas de participación que la gente en su éolonia (Niños Héroe II)

llevó a cabo en el momento en que llegó (1994), cuando ya existían unos servicios como el de agua

y luz, pero faltaban los de drenaje y pavimentación. Se refiere a las faenas, como esta forma de

acción colectiva en la que las personas se reunían para solucionar un problema de manera inmediata

a nivel colonia, antes de poder acudir a las instancias gubernamentales, y lo menciona cuando se le

cuestiona las maneras en que la gente participaba para solucionar la carencia de servicios:

"Sí porque las calles, estaban muy mal, había mucho lodo, entonces se haóía reuniones o juntas, para

contratar camiones de balastre ¿no?, y ya se hacían faenas para, el camión tiraba todo el balastre y

uno lo extendía en la calle".

Eso respecto al tiempo en que llegó a vivir a Valle de Chalco pero respecto a lo sucesivo

hasta el tiempo de la entrevista nos contesto a la pregunta sobre la manera err qué manera se sigue

organizando la gente y para solucionar cuales problemas, nos contestó lo siguiente:

"Para la seguridad, por la inseguridad, hacen juntas para ver que vq a pasar. O sea no se ve tanto,

pero a lo mejor es lo último que hemos visto, porque ya no se orgafi.zan para ver que cale se va a

. pavimentar, para ver que servicio.más. Pará lo que se ha visto, no seguidb,'pero a lo mejor lo último

que hemos visto, es para la inseguridad".

La señora Guadalupe Montiel nos co*partió la forma en que se apoyó de los vecinos pára

solucionar el problema del agua, y resulta que esta solución fue de gran importancia pues le da la

impresión de que con el apoyo de la'gente, ella no sufrió del problema de abasto de agua potable, a

pesar de que si careciera.de ese servicio. Al preguntarle si. tuvo problema con !a. obtención del

servicio de agua potable, nos contestó

"Nl'pbrQue cuando yo. llegué, llegamos ahí,.aI vecina de enfrente nos pasaba el agua, porque ella ya

tenia agua, ella nos la.dio" (sic).

El señor Aristeo Macedo comparte la forma en que la gente en su calle se organiza para

demandar servicios, nos habla de un tipo de acción colectiva que distinta pues no da solución

inmediata, como las anteriores, sino que habla de una organización más compleja en la que las

personas reconocen la autoridad y la obligación que tiene para dar solución a sus problemas, y nos

habla de una participación ciudadana al contestar a misma pregunta "¿cómo se sigue organizando

la gente para solucionar sus problemas vecinales?":

"Eh no, sí hay... se junta la gente por ejemplo e la calle y ya vas al municipio y ya vas al municipio

si quieres que pavimenten la calle o arreglen, o a veces va uno sólo. Pero sólo a veces nunca le

hacen caso".
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A¡turo Espinal nos comparte la forma en que percibió como la gente se apoyó para

construir sus viviendas empezó a crecer el asentamiento periurbano:

"Pero hay lugares en que no, en que están las casas de cartón, de piedras, de tablas y así se quedan

mucho tiempo, y aquí no, empezó la autoconstrucción ¿no?

Si teníamos muchas causas.., y la gente que compraba, eh, venía y veía su terreno y ya cuando veíás

ya metía su carro de grava, de arena, de tabique, y cada 8 días venía y e subía algo y ya cuando veías

ya tenía bardeado".

Pero como en otras expresiones que hemos expuesto, las opiniones varían dependiendo de

la colonia y I tiempo en que se habitó. De la señora Guadalupe Montiel tenemos este comentario, de

la misma pregunta, en el que expresa, en general, la ausencia de apoyo vecinal en su colonia:

"No, nadie se moviliza, inclusive la calle, al pavimentaron nada más la mitad porque la otra mitad

esta sin pavimentación, y por más de que se mueva uno, los vecinos no"

El fenómeno de la participación vecinal se dio como hemos podido ver para solucionar los

problemas más inmediatos con las personas de mayor cercanía fisica y en ese caso se trataba de un

contacto que no respondía al interés de acercarse o a la buena o mala opinión, sino a la necesidad de

apoyarse en alguien para solucionarlo y mediante la unión obtener fuerza, además también se puede

cobrar fuerza para demandar servicios o beneficios de las instancias competentes en el entendido de

que la demanda de una sola persona no tiene el mismo peso que la de un conjunto. Nos comenta. la

señora Amada Sanliago, respondiendo el mismo cuestionamiento: . '

"Pues ahorita para, se organiza para pediq últimamente la ge{rtg pide mucho la ayuda, las becas para

los niños, los desayunos. Para este, más escuelas, para hospitales, seguridad. Pero de todos modos,

seguridad estamos, ahora sí con perdón, jodidos, por que estamos en las mismas, hay mucha

inseguridad".

Este tipo de apoyo es el primer bontacto en el que se basan las redes de apoyo e

intercambio, se haee con los personas más cercanas y a través de los valores que se manifiestan en

dichas pÉcticas se generando ba§es-para un subsecuente contacto que permita seguir generando

acciones solidarias. Se atienden los problemas más. inmediatos, como el desabasto de agua, de gas,

y de servicios, mediante el préstamo, pero de van dando las bases para la construcción.cooperativa

de escuelas y demás servicios, además de que dichos vínculos son conservados y reforzados para

buscar soluciones más complicadas a sus problemas coloniales, tales como la demanda ante las

autoridades de servicios.

El señor Aristeo Macedo que recuerda la construcción de la primera escuela de su colonia

como una acción colectiva que solucionó un problema latente entre los miembros de su colonia
(Jardín), cuando le preguntamos si ya había escuelas o las vieron construirse:

"Sí, la primera que se hizo es a l5 de Septiembre ahí en la Jardín y todos participaron ahí"
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Y con respecto.a la pregunta acerca de las formas actuales de organización de las personas

para solucionar sus problemas o menciona otro cas de participación ciudadana más compleja que

consiste en la organización de los vecinos para demandar servicios a las instancias

correspondientes:

"se junta la gente por ejemplo e la calle y ya vas al municipio y ya vas al municipio si quieres que

pavimenten la calle o arreglen, o a veces va uno sólo. Pero sólo a veces nunca le hacen caso".

La señora Diana menciona que si bien ahora la gente no se reúne para demandar servicios

básicos, pues ya los han obtenido, si se reúne para buscar solución a nuevos problemas, y menciona

que esta participación vecinal no se da tan frecuentemente:

"Para la seguridad, por la inseguridad, hacen juntas para ver que va a pasar. O sea no se ve tanto,

pero a lo mejor es lo último que hemos visto, porque ya no se organizan para ver que calle se va a
pavimentar, para ver que servicio más. Para lo que se ha visto, no seguido, pero a lo mejor lo último
que hemos visto, es parala inseguridad".

Lo que. podemos notar en esta y otras percepciones es que la gente se organiza más y
copera más en forma colectiva para solucionar las necesidades más básicas de supervivencia, en la

medida en que estas se van solucionando, la participación deja de ser más activa y las personas

prefieren fortalecer su estabilidad 'personal o familiar, a fortalecer los lazos de apoyo y de

convivencia vecinal. Estos lazos vuelven a tenderse y fortalecerse cuando existen periodos de crisis
en los que un problema se hace común a los miembros de la colonia. En la medida en qu'e se van

solucionando ciefoi problemas deja de ser necesaria la cooperación activa, pero los lazos

establecidos en la confianza,la solidaridad y a reciprocidad permanecen para cuando.sea necesario

o se van manifestando en prácticas rnás cotidianas de apoyo entre vecinos o en expresiones de

confianza y de voluntad de acercamiento como cuando se busca que una persona con la que se ha

convivido séa cómpadre.

' El señof Arturo Espinal recuerda la participación activa para demandar servicios al

momento de sü llegada (aproximadamente a finales de la década de los ochenta) y reflexiona a
cerca de las parficipaciones más recientes:

"Pues yo, bueno, puede ser de las dos, los que ya estaban aquí, por que tuvieron mucho tiempo de

carencias, como 8 pon'tu que 8 años que no tuviesen nada, y los que llegamos aquí de repente: "mira

. ya están poniendo esto, entonces vaÍros a gestionarlo para que nos lo pongan rápido. Los que ya

estaban que habían tardado muchísimo para que les metieran los servicios, muchísimo podemos decir
4 o 5 años porque hay lugares que son 30 años y no meten los servicios, pero ya llegabas tu aquí e
ibas y veías "no qué me falta esto, no tenemos agua, no tenemos medidores, no tenemos luz"
entonces ibas y ahí te lo ponían, entorrces fue muy rápido, o sea, y pues toda la gente me imagino que

cuando quiere ir a un lugar.

t...1
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Claro que sí, aquí la gente se ha organizado para muchas cosas, para, este,. par quitar un político,

para poner otro, para pedir servicios, este para pedir áreas verdes, para toda esta cuestión de ir a

pedir, la gente se sigue organizando, pues ponle tu que para infraestructura ya no, por que ya la

teneos pero para otros servicios como parques, bibliotecas, o sea, eso es lo que pienso yo ¿no?, habrá

gente que luche por un cine o por otra cosa".

Aquí notamos un ejemplo de participación ciudadana que tiende hacia la participación

política, en la medida en que las personas cobran consciencia de la responsabilidad de las

autoridades para la satisfacción de sus carencia en servicios y bienes, y se vuelven agente que llegan

a determinar el acceso al poder de grupos políticos que esperan representen sus intereses

ciudadanos. Y como se puede entrar a partir de algunas respuestas los objetos de demanda que

permita la participación y apoyo vecinal han cambiado, se buscan cosas que van complementando a

la anteriormente ganada. Como habíamos planteado antes, la participación política que pueda

generar una identidadpolítica, en las sociedades marginadas periféricas, sólo se puede alcanzarbaio

la construcción de concepto de ciudadanía y no por la adquisición normativa e este estatus. Por

tanto el tipo de participación política se da una vez que se han ido estableciendo y ganando otros

valores, otros derechos, mediante otros tipos de participación, el de la sociedad civil.

pero, por ejemplo, en el caso de la señora Guadalupe Montiel notamos que no en todas las

colonias se dio la participación de igual manera, pues si bien en algunos temas arriba nos

comentaba que recibió apoyo de su vecin a para solucionar el problema del abasto de agua, al

parecer la participación no se dio de fRanera constante, menciÓna que:

..No, nadie se moviliza, inclusive la calle, al pavimentaronnada más lamitad porque la otra mitad

esta sin pavimentación, y por más de que §e mueva uno, los.vecinos no".

En este caso del señor Arturo Espinal, nos comenta que. si bien la gente se organizaba para

muchas cosas y los sigue haciendo, él no fr¡e una persona que participara por que su trabajo en la

ciudad le impedía estar para participdr. N el caso de la señora Montiel se debe a que su llegada es en

el año 1997; cuando muchos de los.servicios ya se habían conseguido y quizá esta ausqreiaen la

obtención de ellos le negó un contactó con las personas y por ende una imposibilidad de compartir

valores y experiencias con las demás per§onas, que le permitierañ sentir una perlenencia al grupo de

lu, p"r.ánu. con las que comparte a vecindad

.:
' 7.1.3.5. Logros de la participación colectiva'y progreso

Estas expresiones de trabajo'cblectivo se han transformando en logros colectivos, y es necesario

regresar a los expuesto con respecto al lugar ya que los logros son para la mejora del lugar y por

ende-de sus habitantes pero son obtenidos sólo mediante la participación de las personas en

conjunto, el mutuo apoyo, de tal manera repetiremos algunos comentarios antes mencionados pero

con la intención de resaltar los logros grupales que la gente valoriza. y que en un primer momento

ilustraban una dimensión de progreso del lugar , pero que se complementan con las nociones e

imaginarios de progreso en los colectivos, como conquistas . La señora Amada Santiago nos había

mencionado los logros obtenidos en las escuelas y es por eso que resaltamos este comentario en
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donde se puede notar que la participación vecinal obtuvo logros valiosos para los habitantes de

Valle de Chalco:

"Cuando yo llegué había una escuela provisional aquí a dos cuadras, pero igual la gente se empezó a

unir, pidieron, hubo una comitiva que estuvo yendo a Toluca a pedir un terreno para una escuela y ,

gracias a Dios, se logró, y... pues cuando empezamos, digo empezamos, porque, que poníamos que

el tabique, que "yo tengo arena", llevo arena, que "yo tengo un bulto de cemento", que "yo tengo uno

de cal", que la lámina, o sea todo cuando se empezó contó con la cooperación de toda la gente".

Es pues, un logro obtenido al margen de las instancias gubernamentales que debieron atener

el problema, y en vistas de la falta de atención gubernamental, los ciudadanos se implementaron

mecanismos de solución para estas carencias. Andrés García y Diana Yázqtez cuentan su

experiencia a partir de que vieron surgir una colonia que a su llegada no existía, la colonia

Américas, cuando se les preguntó "¿cómo surgieron las colonias?":

"A: Ya estaban

D: bueno la de aquí

A: ¡ah la de las Américas!

D: las Américas, pues era baldío y bien nápido se dio Y ya abrieron, señalaron calles

A: mercado, escuelas

D. no, pe.ro esa no existía"

Existen otros logros que si bien la gente no construyó directamente, sin ccinsiderados como

tales pues las demandas que la gente hace en grupo son el medio de presión por el cual se pueden
'obtener ciertos logros. La demanda colectiva e servicios o bienes para la sociedád es un nivel

siguiente en la organización y participación social, que sin embargo complementa; mas no elimina,

las redes de apoyo e intercambio, pues de alguna manera se sigue buscando el bien colectivo pero se

busca mecanismos que engrandezcan ia acción solidaria, este tipo de participación ycooperación se

sigue basando en Los valores compartidos como la confianza y la solidaridad.

De'igual rnanera que en lo respectivo al territorio estos elemento de construcción de la

sociedad en su espació fisico y de su sociedad van generahdo, a partir de los lo§ros, arraigo y.
apego, a la vez ciue genéran a partir de la perspectiva de cada qúien en el tiempo una noción de

progreso o de rezago, los cuales van fortaleciendo el apego y arraigo, y como explicamos arriba,

estos a su vez puedert sér determinantes para generar más acciones. Encontramos comentarios como

este de la señora Santiago que reflejan el progreso del lugar a partir del trábajo colectivo, cuando se

le pre$rntó si notó'algún cambio tras la consolidacién del municipio con un gobierno propio::

"ya en ese tiempo se empezaron que las banquetas, que las pavimentaciones, ya había más escuelas,

ya había apoyos iaia las escuelas, se comenzaron a construir escuelas, kínder, secundarias".

Así como la opinión de señor Arturo Espinal que nos hablaba de un progreso en la
construcción de las casas, cambiando de construcciones precarias de materiales como cafión o

lámina a casas construidas co4 cemento y ladrillo. Además esta persona agrega a su noción de

progreso otra apreciación desde la construcción de las casas:
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"pero fijate que ha crecido mucho, ¿cómo me he dado cuenta que ha crecido? Antes había pura obra

negra, ahorita ya nos dan más trabajo a nosotros porque ya toda la gente termino su obra negra y

empieza a decorar su casa, empiezaa pintarla, a ponerles puertas, ponerles closet, y antes no, aquí

batallábamos mucho por el trabajo, y ahorita ya tengo tres años, tres dos años que no salgo de aquí.

Claro no tengo trabajo para botar para arriba, pero como que ya empieza a haber, y esa idea yo ya la

tenía, decía: "en algún momento esto ya tiene que crecer, en algún momento no tendremos que salir a

buscarlo, sino que aquí adentro ya debe de haber recursos o generación de recursos ya para no

salirte"

y retomando un comentario expuesto en el desarrollo del territorio tenemos el ejemplo de la

pavimentación de su calle en esta nueva vivienda que fue más rápida que la de su lugar e origen'

..O sea fijate aquí se pavimento primero esta calle que la de Neza de mis papás, aquí fue primero la

pavimentaqjón que no fue mucho y en Neza peleando Años y años, creo que tuvimos primero

teléfono aquí que en Neza, yo siento que sí fue así, que tuvimos teléfono aquí que en Neza, o ya

pasaron 5 años y ya tuvimos teléfono. No sé si nos guste ser masoquistas, pero'si no sufres no te

sabe" (sic).

. .Sin embargo podemos seguir sosteniendo que la perspectiva de logro'se obtiene tras un

proceso de cooperación y constrUcción que implica sufrimiento y esfuerzo para conseguir el

servicio que se carece, por esa raz6n el señor Arturo Espinal da mayor valór al proclo_ de

construcción de las calle de Netzahualcóyotl, su lugar de procedencia, que ál'de valle de chalco,

pues en el antiguo lugar de habitación se decantó más su esfuerzo y su sufrimiento que en el

p.o"".o de Valie de Chalco.

Otras perspectivas son las del rezago en la que se fire quedando el municipio, por ejemplo la

señora Martha'Hernández lo.percibe respecto de los servicios, cuando se le preguntó si le era grato

vivir en Valle de Chalco:

..Sí io.s sentimos a gusto,. pero hay inconformi¿aá óon los servidores fiúblico¡"'

. . y el señor Arturo espinal tafnbién abunda en esta perspectiva, exponienclo la diferencia que

existe entre el progresq del municipio y el rezago de otros cando se le preguntó si en el municipio

había pobreza:: 
:

"Pero hay lugares.en que no, en.que.están las casas de cartón, de piedras, de tablas y así se quedan

mucho tiempo, y aquí no, empezó la autoconstrucción ¿no?

pero además de lo que pueda referir la construcción y obtención de servicios que se espera

que se materialicen, existen otros problemas en los que se percibe el rezago y son aspectos de índole

social, los cuales no sufren todas las personas de la misma manera y de la misma intensidad'
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7.1.3.6. Marginación.

Hemos podido ver a través de la investigación de campo y documental que se ha avanzado en

muchos aspectos de la sociedad, y se ha ido construyendo un territorio que ha superado la

marginación en la que surgió, muchas veces por la superación personal o la colaboración grupal,

pero la sociedad vallechalquense sigue siendo marginada en muchos aspectos, como el transporte

con precios excesivos, siendo que es una comunidad que colinda con el Distrito Federal, o la falta

de oportunidades para trabajar, a demás de que sí existen zonas en las que se carece de servicios

públicos. A pesar de todo ello la sociedad Vallechalquense ha ido progresando, sin embargo, un

problema como el de la pobreza no ha sido atacado, y €S un problema que se importo desde la

llegada de los primeros migrante soy que en algunos casos sigue persistiendo.

La gente entrevistada le atribuyó la pobreza a la falta de recursos para subsistir, y en ese

sentido algunos admiten haber padecido p"obreza, como el señor Aristeo Macedo quien admite haber

padecido pobreza:

"Pues antes a gente llegas, llegas a comprar, te gastas todo tu dinero, ps.. Eres, ps eres pobre

prácticamente, como para salirte e irte a otro lado, ps no. Ya por lo menos aquí teníamos nuestro

terreno"

En este tema no da su punto de vista el señor Aturo Espinal, acerca de lo que percibió en su

entorno:

. "Sigue habiendo, sí había muchá, büeno, no sé como catalogamos pobreza, bueno había muchas

llmitantes porque no había tanto empleo, tenías que salir, gastas mucho".

Pero más que la situación de pobreza entendemos que la situacióri marginal se fue

superando debido a la construcción de servicios por riredio de la participación social, del apoyo.

vecinal para las necesidades más inmédiatas y de la presión social organizadapara que se les dotara

.'de servicios a estas personas.. Si bien no es un tema que desde el punto de vi'sta de los habitantes 
.

siga persistiendo mayoritariamente á nivel municipai, si e§ este un unto lave que deteiminó las

formas en las que las personas se.organizaron para formar un territorio, una cultura y una sociedad

7 .1.3.7 . Identidad colectiva.

Conjuntando todos estos elementos que remiten a un contacto de'la gente con un grupo, que'en este

caso no era definido ni planeado, sino que como podemos notar correspondía a una organización

espontanea de acuerdo a las necesidades, podemos extraerlos como elementos de una identidad

colectiva, es decir una pertenencia hacia el grupo al que se está inserto y mediante el cual se

realizan las acciones en conjunto, y los valores que las prácticas mismas representan, como la

solidaridad, respeto, reciprocidad cooperación y voluntad, además del desapego al interés propio. El

colectivo y sus prácticas de asociación y participación, resultan como un elemento de extensión

como respuesta a la incapacidad que la acción individual tiene para iesolver problemas de la

cotidianeidad, el grupo es un complemento que le permite al sujeto la plenitud en sus
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potencialida{"r y capacidades. Hablamos de una pertinencia al grupo, de una empatía hacia lo que

los demás padecen y un sentido de apoyo en los demás miembros, pues se les considera como

iguales, que cómo hemos podido ver a través de los testimonios de los entrevistados es algo común

pero poco definido ya que al no haber una sociedad establecida, ni una cultura consolidada, ni

siquiera referentes territoriales valorizados y compartidos, era dificil contar con grupos definidos,

pero antes. esto lo que podemos sacar como características que ponen en comunión a las personas

son las actitudes de colaboración, las acciones, las necesidades, y las incapacidades que las

condiciones precarias provoca en los sujetos para solucionar sus problemas individualmente.

Al respecto tenemos los siguientes testimonios que expresan sentidos de pertenencia a los

vecinos con los que se participa conjuntamente. Un ejemplo que hemos reiterado es aquel de la

señora Amada Santiago que comenta haber tenido intención de integrarse a las demás personas y

que en un segündo momento habla acerca de los valores de la gente de provincia, que en su opinión

es la composición principal de Valle de Chalco, como el trabajo, y resulta interesante ver que se

refiere a las demás personas en primera persona del plural: "somos", de esta manera se manifiesta

una integración al colectivo al que pertenece, al de su colonia quizá y en donde se siente

identificada porque comparte los mismos valores:

. "E: ¿Cómo se lleva con sus vecinos?

.. AS: Pues,.con los pocos que tengo contacto, pues bien.

!: ¿Se. sient'e identificado e irltegtado con ellos? (desglosar los diferentes niveles)

.'. t§, Sí, porque todos somos gentede trabajo,.gente humiide, gente con deseos de salir adelante.

t ..1

La gente pues es, es como todo, hay gente peleonista, hay gente amable, es como todo. Como aquí

esta,.yo digo que Valle de Chalco está formado por ptrra gente de pueblo, de-proVincrl, yo considero

. que la gente 9e provincia somos un poquito más respetuosa. Nos gusta convivir, nos gusta compa¡tir..

Como te decía, sómos gente de provincia, pues por lo regular pura gente de Oaxaca de Guerrero, de

Puebla, gente trabajadora, porque, yo lo que veo en la gente que, en.las personas que venimos de

pueblo por lo regular tenemos un negocio propio, aunque sea chiquito nos gusta trabpjar, nos gusta

luchar por tener algo".

Y en otro ejemplo también expuesto, el señor Andrés García, si bien no manifiesta una

compenetración tan directa con las personas de su comunidad, sí manifiesta su agrado, al igual que

la señora Santiago comparte los valores y le ayudan a sentirse parte de la comunidad a la que ahora

pertenece:

"Pues a mí me gustó, como era aquí. Como la gente pues sí se ve que le echaban ganas a hacer sus

casas, estaba todo mal y se aplicabanpara arreglar as calles, y había mucho trabajo aquí que hacer"

t...1
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Y aquí hace compara a las.personas que integran su comunidad en contraposición a las

personas e otros lugares dentro del mismo municipio, al preguntarle si se siente identificado con sus

vecinos:

A: Pues sí, sí pues porque, que tan sólo, la calle donde vivimos a mí me agrada las personas de aquí

donde estamos, porque empezamos aquí en Valle y los otros lugares como que no me agradan tanto.

Y al respecto del cuestionamiento de la relación que lleva con sus vecinos en Valle de

Chalco, considera positiva la relación y los percibe igual de manera positiva, en comparación con la

gente con la gente del lugar de procedencia:

A: Está todo cerca, pues los vecinos, algunos sí nos agradan ¿no? , Otros que no, pero igual que yo

vengo de la Agrícola Oriental, megusta más aquí que allá".

Aquí otro ejemplo en donde el señor Aturo Espinal habla de la comunidad, a? igual que la

señora Amada, de una manera en la que se nota su sentido de pertenencia. Él lo hace a partir de las

similitudes y diferencias qub encuentra en su situación económica, esta opinión la recogemos de un

fragmento de la respuesta a la pregunta "siendo vallechalquense ¿cómo se percibe frente a los

Habitantes de los municipios vecinos, como Chalco o Ixtapaluca?":

"algo tiene que pasar, algún día tienp que pasar ya esto que ya se autogenere aquí el empleo o que

nosotros busquemos. A .nosotros así como de oficio, nosotros lo buscamos, nosotros nos

diversificamos, vamos a hacer.herrería, vamos a hacer plomería, vamos a hacer aluminio, pero, ves
'que ya es acá, y sin embargci, ie das cuenta que como es la mayor parte de la gente -de acá.somos

empleados, y no empleados del gobierno federal ui mucho á.nos, no empleados de este, iniciativa

privada, porque si fuéramos empleados del gobernó Federal , así como.Ir¡apaluca cualquiera, hubiera

puras casas de ese tipo ¿no?; existiera ARA, exisfieia GEO, de que van a quitarle a una nómina

porque saben que tienes un empleo bien establecido, te pagarán 1o que sea, peor establecido, ¿no?.Y .

la mayor parte de acá somos empleados. ¿Por qué no funcioñó las tiendas de conveniencia? Porque

aquí nos pagan por quincena, por semana y nos lo pagan en efectivo, si nos lo pagaran, bueno ya nos

pagan en débitó, iero si nos pagaran'én'débito, en una nómina y lo fuéramos.a cobrar al banco.,'

hubiera más centros comerciales. Yo lo veo de esta forma no, y también las casas ¿no? Bueno dices

Valle de Chalco y por qué no surgieron las casa, porque saben que la.gente de aquí somos.s

empleados, pon tu que comerciantes y loi empleados y comerciantes casi no tenemos créditos,

porqu€ nada nos sustenta, tienes trabajo esta semana y a la otra ya no. Puedes tener trabajo tbdo eso,

¿y después?"(sic).

De su respuesta se desprende que el señor A¡turo espinal percibe una similitud en la actitud

de los pobladores de Valle de Chalco, una actitud de solución de sus carencias laborales a partir del

autoempleo y el ingenio que surge del deseo de subsistencia, de estas actitudes percibidas se van

formando como referentes de una identidad colectiva, que puede servir como anclaje para una

identidad social en los casos de sociedades que no vean afianzados sus referentes territoriales y

culturales de una identidad social. El señor Espinal también resalta la identificación que genera la

cooperación vecinal, cuando se le pregunta si se siente identificado con sus vecinos:

:

a
A

:
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"Pues sí fijate que luego a parte de identificar, fijate.que sí nos apoyamos, cuando hay broncas así de

chamaco que nadan de latoso, pues sí se puede identilicar con ellos, se habla con la gente y ya,

"sabes qué, me está molestando este tipo", me hace falta socializar mucho, pero no, ahorita no".

Y valoriza a participación de la gente en la construcción de la sociedad vallechalquense:

"pero se ve, que sí, que Valle de Chalco esta hecho fiindamentalmente por sus habitantes, no por las

autoridades ni por mucho más, Y sus habitantes yo veo que es gente muy trabajadora, porque vete a

as 4 o 5 de la mañana y los camiones van llenos de gente que va a trabajar, y en la noche igual, no te

puedes ir sentado porque viene... la gente que se viene en la mañana, regresa. Es un municipio

dormitorio, pero es un municipio y tu te das cuenta que en las calles, que en muchas avenidas están

haciendo muchas casas bonitas, o ¿qué, no dudo que no seatraza, pero dices: pero es la gente que le

sigue, a pesar de que nos asalten en los camiones o a pesar de que tengamos autoridades canijas que

no nos dan servicios y que nos cobran mucho no la gente d'e aquí es muy trabajadora".

Al igual que en los demás temas que hemos tratado podemos ver que la gente percibe y

siente de manera distinto e, inclusive, en las mismas circunstancias puede sentir apegos o desapegos

distintos a los mismos elementos sociales, territoriales o culturales. Podemos ver que las actitudes

de no cooperación por parte de los entrevistados y de los miembros de su comunidad más cercanos,

puede levar a un desapego hacia e colectivo al que se pertenece, como en el caso de la señora

Guadalupe Montiel:

"No, nadie se moviliza, inclusive la calle, al pavirñentaron nada más la mitad porque la otra mitad

esta sin pavimentación, y por miis de que se mueva uiro,.los vecinos no [...]

Casi no tengo relación conningún' 
I

' O debido ul 
"orrtu.to 

y arraigo al lugar de proc'edencia y su so"i"dud, prres resultar dificil
generar un nuevo apego e identidad a la comunidad de reciente pertenencia, como lo'manifiesta el

señor Afuro Espinal:

"Pues así que haya un identidad pues ni tanto, porque nosotros ,".ri-o, de Neza, a lo mejor todavía

tienes esa raiz, esa espinita de que tu viste como nació tu municipio, cómo se hizo todo en Neza que

costó mucho trabajo y aquí no tanto, a lo mejor puede ser eso, que áquí fue muy rápido, no luchaste

múcho, o sea no más I normal que en otros municipios".

La identidad hacia el lugar al que antes se pertenecía sigue siendo un elemento clave para

que el arraigo y apego al nuevo territorio y a la nueva sociedad se consoliden en una identidad

social hacia el nuevo lugar que se habita. Porque de donde sino de la participación que favorece el

contacto y el comparto de valores que se apropian y generan una percepción de identidad hacia la

sociedad a la que se pertenece puede servir de generador de un territorio como aquel lugar lleno de

significaciones debido a las prácticas sociales que se realizan en éste, y que la paso del tiempo las

prácticas y los valores cristalizadas en costumbres que representen las historia de la construcción de

la sociedad se conviertan en cultura. En los lugres inhóspitos en los que no se tiene nada más que

una persona tras otra que van llegando para habitar lo que constituye su último recurso tras el

rechazo de la vida urbana, lo único que se tiene son personas que se vuelven comunes por su
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condición -marginada y que se tienen que asociar para solucionar sus problemas, lo único que se

tiene es una apuesta por confiar y apoyarse en estas personas para solucionar lo que el gobierno no

puede solucionar y en la medida en que se ve fructífera el apoyo en el otro, se van formando lasos

de valores compartidos que derivan en el círculo virtuoso que ya hemos descrito entre contacto,

participacióne identidad

7.1.3.8. Voluntad de cambio.

La identidad como hemos apuntado va formando una voluntad que rehere a la participación aunque

la participación depende e un elemento de voluntad que hace posible la acción solidaria, al menos

en este caso en la identidad colectiva en la que se va apreciando es el grupo, si el grupo se valoriza

y se apropia, se espera que prospere, en el caso de una identidad positiva, pues al séntir al grupo y a

sus miembros y sus prácticas como una parte propia del ser social, los momentos de crisis hacen

que la persona identificadas busque una forma de superar esa crisis, pues la empatía hacia el grupo

y a las demás personas hacen que sienta la crisis como propia y busque una solución, en este acaso

apoyado en los demás miembros, por tanto creemos que la tendencia es hacia el progreso, hacia el

cambio y la participación que puede lograrse con el gmpo, tratando de realizar los proyectos

personales a través del grupo. Por lo tanto creemos que es una voluntad de cambio a partir del grupo

ló que se manifiesta en los entrevistados, para mejorar su condición; ya sea económica, ya sea

. social.

La pregunta realizada aquí era en el sentido.de lo qué le gustaría carhbiar en el medio en el

que vlve, y aunque las respuestas corrieroñen el sentido de lo material y lq tenitorial,'se puedert

captar testimonios que pueden aludir a lo que el colectivo puede lograr:

' "No lo único que aquí, cambiar, pues, que cambie, pues ,rrrelvo a lo mismo, nuestra inseguridad, que
' haya trabajo para todos losjóvenes que están terminando sus estudios y no encuehtran trabajo".

En este ejemplo i"rr"*o, que la señora Amada Santiago átuág , problemas que no son de

índole personal sino públicos y manifiesta empatía por problemas que atañen a su comunidad. En el

mismo sentido la señora Martha Hernández manifiesta su preocupación por cambiar el ambiente de

inseguridad. Contestando a la misma pregunta el señor Arturo Espinal dijo al respecto:

"¿Qué hubiera más qué? Que hubiera más grupos de tipo, Centros de integración juvenil. Hay mucha

droga en los jóvenes, mucha, mucha. Y ya valiéndole, antes te escondía y ahora no, cuando quieras,

es decir. Fíjate que sí es una de las partes, tu ves a los chavos jóvenes. Sí yo creo que más, que

hubiera algún centro donde les dijeran que onda con las drogas. Hay mucha delincuencia, no sé, hay,

die que hay grupos que hay aquí de narcotrañcantes, y a lo mejor sí, no nos han tocado, ya ves que

hubo un tiempo que hubo muchas extorciones, tipos de extorciones que te hablaban por teléfono:

"que tengo a tus familiares", "que te estoy viendo desde la esquina" que no sé que, ay guey, pero no,

así para cambiar algo, así estamos bien" (sic).

Aunque termina su respuesta diciendo que "así estamos bien", expone antes unos puntos

que le gustaría cambiar. Lo que notamos desde otro punto en la entrevista es que una vez que se
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superan las necesidades más vitales como vestir, comer y habitar, los problemas y la búsqueda de

soluciones se trasladan a otros problemas, como al seguridad pública que si bien compete a las

autoridades, éstas se muestran insuficientes para dar solución al problema y es por esto que las

personas vuelven a recurrir a las redes de apoyo y a la participación social para ver si pueden

encontrar una solución

7 .1.3.9. Participación social.

Así hemos pasado a de un tipo de participación vecinal, que denominamos colectiva a una

participación de tipo social, que aunque son complementarias, una contiene a la otra, solamente

hacemos la división por criterio de análisis pues esa frontera no existe. Nuestro criterio es un poco

la dimensión geográfica y de extensión social. Es decir que estamos comprendiendo participación

vecinal-colectiva en el sentido de la identidad que se da en el terreno más próximo con lo miembros

de la comunidad más cercanos, que para hnes prácticos serían los de la colonia, y comprendemos

.participación social en un plano municipal en el que se mescla el grupo de la pequeña comunidad

con otros grupos pertenecientes a la misma sociedad, sin embargo el tipo de participación en ambos

casos es ciudadana sólo que las implicaciones son distintas, ya que si en la paficipación colectiva

' estábamos incluyendo la que refiere a la solución de los problemas más inmediatos, como la

creencia de servicios públicos, tenemos que al masificar este fenómeno, la participación social tiene

;r*;"r o"fna^ pues de la paticipación a gran escala se logran, a demás de los beneficio'en

servicios públicos, cuestiones como la autonomía del municipio que en principio fue la respue"i i -

' la presión social ejercida por los habitantes de lo que antes fuera una fracción olvidada. del' '

' 
-rni"ipio de Chalbó. '' 

" 
'

A las expresiones de participación colectiva, agregamos las que consideramos de participacióu j

social que como meñcionamos tiene que ver con la actividad masificada que se vuelca política en.el

. . momento en que las'decisiones de lo que debe resolverse y las soluciones no quedan en el ámbito

colonial, 5ino. que tocan las estructuras de gobierno. y dialogan con ellas, entonces dejS d.e estar un

. ámbito meramente social, local, sino que se háce una participación social y política- Estas formas de

- participación social corresponden por tanto a territorios más alejado que el temrño, el barrio, la
'. 

. 
,irienda o la colonia, nos referimos a territorios como el municipio que además de ser más alejados

para el sujeto implican más complejidad, por tanto es menester que as forma de participación social

trasciendan de la injerencia directa a la representación y la presión social masificada, sin olvidar ni

subsumir la participación vecina, ese es su sustento. En este sentido nos interesó saber que es lo que

los entrevistados pensaban y si es que participaron, cómo lo hicieron en las demandas de servicios

al gobernó y cómo estos movimientos derivaron en la presión para crear el municipio libre de Valle

de Chalco

Se realizaron a los entrevistados una serie de preguntas acerca de sus percepciones y su

participación en la creación del municipio, y esta es la información que pudimos recabar'

El señor Arturo Espinal expresa con respecto a la formación del municipio, que el no pudo

participa, pero manifiesta otras formas en las que el siente que participó en la consolidación del
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municipio como municipio independiente. Cuando se le preguntó si participó en la creación del

municipio, respondió así:

"Lo que te pedían en la escuela. Cuando nosotros metimos a los niños a la escuela, ya estaban las

escuelas. lo que te piden es que tu, tu cooperación y nada más, para las pinturas o bancas o todo eso,

inclusive todavía, creo que también nos mandaban todavía a arreglar bancas, con Luis ya se

equiparon as escuelas (sic).

t...1

No pues nos toco porque, este, eh hubiéramos querido participar dentro de ahí, pero como ya venían

grupos amañados, pues ya para acá ya sabían quien iba a ser el presidente en ese momento que es

Salvador Castañeda, pues ya no, pues ya tenían hechos su, este, sus posiciones políticas en todo el

Valle".

Se puede ver varias expresiones en las que se presume que se pudo paficipar de la manera

que le era posible y en otras expresiones alude a que la participación no le fue posible pues existían

grupos que ya acaparaban es la participación. Y efectivamente la construcción del municipio, mas

no de territorio, se llevo a cabo por una presión social que se ejerció a través de la demanda de

. servicios, que im¡ilicaba la necesidad de una administración propia para el territorio que se viera

reflejada en una recaudación fiscal que sé destinara a las carencias el territorio, la solución era la

creación del municipio.

7.1.3.10. Participaciónfemenina.

Un elemento interesante en la investigabión es la participación femenil que se hace manifiesta en

los testimonios de los entrevistados, resülta un fenómeno importante que responde a otros factores

. sociales. Al respecto nos com§+ta por ejemplo la señora Amada S¿qti4go, cuando le preguntamos si

había mujerés.parficipando en la demanda de servicios o colaboraiión vecinal:

A 'Por lo regular las mujeres somos las que cooperambs más, por qué, porque, pues el esposo se va a

trabajar y nosotras somos los que nos quedamos en casa y llevamos a lgs niños a la escuela, y somos
a 

lo's que siempre andamos. La verdad, cuando la escuela se empezó, casi pura mujer trabajaba, era

muy raro el seños que andaba allí ayudando".

Los señores Andrés García y Diana Yázquez también comentan al respecto de la misma pregunta:

"D: sí, de hecho eran más mujeres las que trabajaba,

A: más que los hombres
^ D: se veían uno que otro hombre

A: la señora Carmelita, la Sra. Félix, Amada

D. mucha gente, las mujeres trabajaban

A. la señora de la esquina, de enfrente de la Holanda. Sí había más mujeres que hombres".
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También Arturo Espinal comparte su experiencia respecto al tema:

Sí, yo creo que más que nada había amas de casa, pues porque el hombre casi siempre se va a

trabajar lejos y la que se queda a cuidar a los hijos son las mujeres. Y en las faenas, que antes se

llamaban, iban a hacer alimpieza, as mamás, los papás casi no, no nos presentamos en la escuela".

Cómo lo mencioné tiene que ver con muchos factores, por ejemplo el empleo en el Distrito

Federal de los jefes de familia, (masculinos),lo que hace que las mujeres sean delegadas al cuidado

del hogar, en su totalidad, y sea ella quien decida lo que se debe hacer en la comunidad, y sean ellas

quienes tuvieron que salir en el momento oportuno para hacer faenas o para demandar un servicio.

La composición social del Valle de Chalco nos ofreció este panorama de participación femenina

muy particular.

7.1.3.11. Problemas y soluciones colectivas a los problemas.

Los habitantes de Valle de Chalco tuvieron que lidiar con diversos problemas a los que se les dieron

diferentes soluciones. A los problemas que se expusieron anteriormenle, los de las carencias de

servicios, problema.s con la obtención yregularización de los terrenos, problemas de inundaciones,

problemas de ejidatarios y problemas con las instituciones, las personas buscaron diversa

soluciones.

Dentro de las soluciones propias, que son las que necesitaron implementar a partir de la cooperación

vecinal y comunitaria, y las redes de ápoyo.e intercambio anfé la falta de soluciones por parte del

gobierno, encontramos muestras de solidaridad que se' desarrollo ante la necesidad en la
construcción de escuelas y abastecimiento de servicios, por ejemplo.

Por parte de la obtención de los terrenos, lo, 
"rtr.ri"tados 

manifiestan no haber tenido

problema alguno para organizarse y tener una forma estable de tenencia, compra y venta de la tierra,

aunque al nó ser'reconocida por el.gobierno, no fuera'de entrada legal, hasta que las aútoridades

tomaron cartas en el asunio. El señor Aristeo Macedo plantea lo siguiente acerca de la existencia de

problemas con los ejidatarios que vendían terrenos en el lugar:

- "4h no, ninguno, todo lo cbntrario-.

. Los problemas para obtener servicios también son expresados, Aquí el caso de la señora

Amada Santiago nos comenta'al respecto de los problemas para obtener el servicio de luz:

"Al principio sí, por que nos traíamos la luz desde Xico, y pues luego se robaban el cable, y tenía uno
que ir otra vez a colgarse, por que no quedaba de otra, comprar más cable, no quedaba de más".

Respecto al abastecimiento de suministros básicos comenta la señora Guadalupe Montiel,
cuando le preguntamos que si tenía problemas con el comercio del lugar, al respondernos que no

había entónces, cuando ella llegó, aproximadamente en el año 1997, agregó:
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"La tortilla teníamos que madrugarle y alcanzar porque no había".

Además de sus problemas con las pipas de agua, cuando le preguntamos si tuvo problemas

para tener agua potable, contestó:

"Sí, querían que uno las anduviera correteando para todos lados".

Con la misma pregunta respecto al problema de agua comenta el señor Aristeo Macedo:

"No, pues por agua teníamos que ir hasta el pozo para traer una pipa para que nos surtieran de agua

toda la colonia".

Y e señor Arturo Espinal comparte la experiencia de su hermana que vivió antes que é en

Valle de Chalco, ya que a el no le toco en su colonia el problema:

"Oh, bueno, cuando nosotros ya llegamos no había tanto esa problemática, porque ya empezaron a

meter la red de agua potable, pero cuando vino una de mis hermanas si tenía que perseguir las pipas,

para que llenara la pileta, llenaban la pileta para que hubiera agua".

Al igual que el problema del abastecimiento de luz eléctrica:

"Te digo que nosotros fuimos más afortunados porque, una.dg ,n* n"..rrunur, ella sí batallaba.u"ho,

precisamente el la colonia Guadalupana, mi hermana, Cuca, a ella si tenía que colgarse desde muy

lejos, cien, doscientos, trescientos metros para la luz y que les. llegara muy bajo. Nosotrg.s ya cuando

légamos ya había más luz, hace, veintitantos años, ya había más luz"'.

Hay quienes por el contrario no.sufrieron dichos problemas, y como mencionamos tiene

que ver con'el momento y el lugar al que llegaros para que ya existieran las condiciones necesarias.

. Por ejemplo la señora Montiel que arribó a Valle de Chalco en lggTexpresa que no existieron

problemas en lo referente a otros servicios.como la luz: 
.

"Pues.ningunb, porque solicitándolos no se me dificultó".

Al igual Dina Vázquez y Andrés García que arribaron en 1994 a la colonia Niños Héroes II,

expresan que no hubo problema para la obtención de servicios, cuando se les cuestionó:

"D: yo creo que.no hubo ninguno.

A: No, porque en ese tiempo fue el programa de Solidaridad, que traía el Salinas, y uno pagaba la

mano de obra y él ponía el material".

Respecto a la regularización y la obtención de los terrenos también nos comentaron sus

problemas los entrevistados, como el caso de la señora Martha Hernández, con la pregunta,

"¿tuvieron problemas para obtener el terreno?", nos comentó:

t\

A\

¡a\

A

"Sí, es que ya lo habían vendido este terreno, ya lo habían vendido varias veces"
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Al igual que os platicó el señor A¡isteo Macedo comparte su visión acerca del problema:

"Pues nosotros no, pero había mucha gente que sí. I-os vendedores vendían una, dos o tres veces...

una robadera de terrenos" (sic).

En el caso del señor Andrés García y la señora Diana Yázquez también tuvieron problemas

con la persona que les vendió el terreno:

"A un principio sí porque la que nos vendió no tenia papeles del terreno, entonces nos decía que asi

nos metiéramos ya que le habíamos pagado el terreno, lo que habíamos pactado y le exigí que nos

tenía que dar los papeles y ella rubo que ir a arreglarlos a Chalco".

Al igual que el seños Arturo Espinal:

"mis padrestompraron primero este, se lo compraron, pues aun ejidatario que ya lo había convertido
. en propiedad privada, pero si no se ocupaban los terrenos, los volvían a vender, entonces aquí se

llegó a meter una familia que porque la habían mandado os líderes de la colonia, qúe porque aquí no

vivía nadie y que quien no ocupara su terreno se le iba a quitar y no se le iba a dar nada, y aquí

vinieron y se metieron y por eso mis padres bardearon y ya estábamos aquí cada ocho días, porque

fue dificil sacara a estas personas, yo estaba muy pequeño pero me daba cuenfa. Y hasta que se

salieron, "sabes qué, este terreno es mío y pues..."

. Al respecto de los problemas sufridos por los habitantes de Valle de Chalco hemos podido
ver que mediante la colaboración de las personas se buscó un solución, y podemos agregar otros

' ejemplos que corespondm a las conclusiones de la participación colectiva y sociáI.

.e
La séñora Guadalupe Montiel daba solución propia a su problema de abasto de bienes de consumo:

"No, pues yo al principio me iba hasta donde vivía porque aquí no había nada".

La séñora Amada Santi¡go coaenta acerca á"'lu 
"ur"n.ia 

del sérvicio de luz y la soiución
colectiva que encontraron, cuando se le preguntó si tuvo problemas para obtener gervicios públicos,
como el agua, la luz, el drenaje, etc.:

"Al principio sí, por que nos traíamos la luz desde Xico, y pues luego se rbbaban el cable, y tenía uno

. que ir otra vez a colgarse, por que no quedaba de otra, comprar más cable, no quedaba de más. Pero
ya cuando la misma.colonia se empezó a organizar para pedir el servicio de la luz"

Con respecto al abasto de agua potable el señor Aristeo Macedo comenta la solución que

consiguieron los vecinos: .

"Nada más que veías, este... lo solucionaron porque metieron ya la línea aquí hasta la haciendo, una
.línea y ya de ahí se garraba toda la gente, pero antes la traíamos desde Santa Catarina".

O con la misma persona respecto a la construcción de escuelas, nos dice al respecto el señor

Aristeo Macedo:
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A

"Sí, la primera que se hizo es a l5 de Septiembre ahí en la Jardín y todos participaron ahí"

Además de las soluciones que la gente buscaba en las llamadas faenas, ya comentadas por

la señora Diana Yázqtez.

Estas soluciones se buscaban como respuesta a las pocas respuestas que el gobierno daba a

los problemas de los habitantes. Como ejemplo tenemos el testimonio de El seños Andrés García al

respecto de las soluciones que recuerda que le dio el gobierno a sus carencias:

"nada más la pura banqueta, nada más".

O las deficiencias que el señor Arturo espinal encontró en el gobierno respecto de los

impuestos que se pagaban y no se reflejaban en el lugar que aún pertenecía a Chalco:

"Pues uno de los problemas que se suscitaba aquí era de que, al pertenecer a Chalco, la

contribuciones o los impuestos que se pagaban no se reflejaban en servicios aquí a Valle, me imagino

que fue una de las fundamentaciones para que se erigiera como municipio, toda esta porción, porque

pagabas impuestos y desde siempre se pagó" (sic).

Estos testimonios nos ayudan a sustentar que la'base e la participación social se encuentra

en las redes de intercambio y apoyo vecina que van creciendo y complejizándose para obtener .

distintas soiuciones y beneficios a los problemas que trasciende las carencias más vitales que

pueden llegar a solucionarse con las redes de ?poyo vecinal. Los valores de solidaridad, confianza,

respeto y reciprocidad seguirán siendo el sustento de la participación social a todos niveles. Pero

también.sg encuentra en loS testimonios respuestas que se encontraron por parte del gobierno que se

consideran también como legales, €s un nivel más de participación que busca la exigencia de

soluciones ante las instancias competentes

7.1.3.12. Soluciones de las autoridades.

Este tipo de soluciones se le atribuyen al gobierno y muchas veces., en nuestro caso, concuerdan con

él programa Nacional de Solidaridad, PRONASOL, que se puso en marcha durante el gobierno del

presidente Carlos Salinas de Gortari, como én el caso de la seflora Amada Santiago, cuando'se le

preguntó acerca de los beneficios que ella percibió de los prciglamas de gobierno para dar solución

a sus carencias:

..pues la verdad cuando estuvo é1, de presidente Salinas de Gortari, la verdad el ayudo mucho aquí en

valle de Chalco, para que se levantara, ahora sí como se dice ¿n91"'

Para el problema de luz eléctrica nos comentó:

..pues sí la verdad yo siento.que hubo mucho apoyo por parte de Lurz y Fverza, que en ese tiempo

estaba Luz y Fuerza".
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Al respecto de la regularización de los terrenos:

"Eh, pues por medio del municipio. Ya que entró CORET ya empezó alegalizar".

También respecto alarealización de as vías de comunicación:

"Ño pu"r aquí la primera, la principal, pues fue la avenida, la Cuauhtémoc, y te digo, pues el

municipio fue e que ya después presentó, croquis, que fue cuando entró CORET, te digo, y ya

CORET, dijo no pues aquí están son calles, estas son avenidas".

Y exprés como en un segundo momento las soluciones dejaron de buscarse en la
cooperación de las personas y se buscaron en la demanda a las instituciones competentes:

"Pues si porque ya en ese tiempo se empezaron que las banquetas, que las pavimentaciones, ya había

más escuelas, ya había apoyos para las escuelas, se comenzaron a construir escuelas, kínder,

secundarias".

Sin embargo, hay que mantenernos atentos a que esta respuestas no se contradicen con las

que ya han expuesto los mismos entrevistados con respecto a las soluciones que encontraron

colectivainente como colonos mediante la coóperación mutua, pues esto corresponde a dos

momentos, pues desde los primeros asentamientos las personas buscaron soluóionar los problemas

que les.atañían pues no existía alguna instancia gubernamental que se hiciera cargo de ese territorio,

y es hasta 1988 que el Programa Ñacional de Solidaridad, bajo la administración del presidente de

la repúblibá Carlo §alinas de Gortari, se encargó de atener,.de manera intensa, las carencias del

lugar'y se'promovió la constitución de un nuevo municipio: Valle de Chalco Solidaridad.

. En su caso la señora Martha Hernández expresa la cooperación de las autoridades, cuando

se le preguntó a manera en que se maqifestó el gobiemo ante su llegada corno habitantes del Valle

de Chalco, si tuvo problemas:

:'- "No, todo lo contrario. Vino a poner la luz, a poner escrituras".

t...1

Cuando entró Salinas, pues sí, si di muchas esperanzas, pues este, pues porque.viüo a poner las

escrituras, la luz, el agua sí no sé, no sé si fue él o ya no me acuerdo".

También la señora Guadalupe Montiel expresa que no hubo problemas para obtener

servicios en su colonia, aunque a esta persona no le toco la implementación del PRONASOL, de

1988 a 1994,ni la construcción del municipio, sin embargo nos contestó sobre si tuVri problemas

con el gobiemo, a su llegada:

"Pues ninguno, porque solicitándolos no sé me dificultó

t...1
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Pues no porque cuande solicitamos este terreno no había nada, pero nosotros todavía tardamos en

venirnos, como unos 4 años abandonado el terreno, ya cuando llegamos empezaron a poner el agua"'

Nos hablan estas respuestas del momento en que las autoridades decidieron atender las

necesidades de los habitantes de valle de Chalco, pero esto no fue casualidad, sino, como vimos

antes, una respuesta a las diversas demandas por una mejora de vida y porque el problema de Valle

de Chalco se volvió muy visible, debido a las cercanía con el Distrito federal, y a los diversos

estudios que académicos realizaban sobre el territorio y su sociedad, y daban a conocer el problema

del asentamiento irregular que no era atendido por las autoridades'

Al respecto de las vías comunicación el señor Aristeo Macedo comenta la repuesta del

gobiemo, pues nos comenta que no hubo problema en cuanto a demandar soluciones a gobierno:

"Existe no, ya después de que se hizo el municipio creo ya empezaron a dividir colonias".

t...1

Primero empezaron a hacer as avenidas principales, lo que es laLópez, La del Mazo, después la del

Puente blanco y luego la.Cuauhtémoc".

Y con respecto a la pobreza que comenta, sufrió, también comenta las medidas del gobierno'

para dar solución al problema. Se le cüestionó, sí en Valle de Chalco hubo pobreza, y nos contestó:

'"sí.
E: ¿Ustedes la padecierort?

A:Sí o

E: ¿siente que el gobierno'átendió este problema? '

A: De pobreza, qué hizo, mm nada. Un centro de salud nada más aquí en Xico, un centro de sdlud".

El señor Andrés García comenta que no tuvo problemas para obtener servicios públicos,

debido a que su -¡Uq al municipio fue é el preciso momento que el PRONASOL estaba lleg4ndo

al final de su aplicación en el lugar y ya las carencias habían sido atacadas, lo que le tocó a esta

persona fueron los resultados de la atención.a problemas públicos mas no las carencias y la falta de

atención del gobiemo a los habitantes:

"yo creo que no hubo ninguno. No, porque en ese tiempo fue el programa de Solidaridad, que traía el

Salinas, y uno pagaba la mano de obra y él ponía el material".

Y que también la señora Diana Yázquez comenta a respecto cuando se le cuestiona "¿cómo

vio usted funcionar el PRONASOL"?:

"D:no sé cuál

A: cuando nos daban el material para hacer banquetas (explica a su esposa)

E:Con los apoyos del gobierno de Salinas de Gortari...

D: Sí daban mucho material

A: daban material".
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El señor Arturo espinal también comenta las soluciones que percibió del gobierno:

"Sí, pagando las. . ., los derechos y ya venían a que te los instalaran.

Nos apoyó en que as escrituras salieron más rápido, escrituraron muy rápido, y ya nos dio eso rnás

cerlezajurídica en el terreno, ahora ya era de nosotros, y este así, pero directamente, que nos hayan

dado un apoyo así, sabes que familia tal toma una despensa, pues no, La inclusión de los servicios y

empezó a entrar transporte, aquí no había, esa avenida no existía (Av. Moctezuma) era un canal, ahí,

pasaba agua, no sé, o pasaban las vacas no sé, pero ya cuándo empezó, empezaron a entrar más

transporte y yo creo que eso fue lo que le empezó a dar más movimiento a esto.

t...1

sí tenías que hacer las gestiones ¿no?, y hasta que te tocara. pero sí la realizaban: "sabes qué, no

tenemos agua o cualquier cosa", "haber Eáeme tus escrin¡ras, o tráeme comprobante que estás

pagando tu terreno y va te lo ponemos". Porque en ese entonces cuando entró el PRONASOL, este,

se pusieron a poner tomas domiciliarias, y'en muchas partes no funciona así, vas y la pides, ya que

pagaste tu terreno, y aquí no, empezaron a ponerle a todos, a todos, había los recursos para hacer

esott-

Además estas soluciones son consideradas.como legales, en contraposición a las soluciones

que no siendo ilegales, si se generaban de manera.espontanea, aunque muchas veces se llegaba,

ante la necesidad, a medidas que caían en la ilegalidad como el robo de luz eléctrica o tomas

clandestinas para abastecer'el agua potable. 
.

Una medida que se considera legal es la obtención del terreno mediante el pago.ldlal al

vendedor, y esto evitaba los problemas de dobles propietarios o paracaidistas, como en el caso de la

señora amada Sairtiago:

. . ' ' ' "Por parte de un familiar que nos comento. Pues para empezar, mi esposo llego a trabajar, el trabajo '

en una fabrica de pinturas, y ya que hicimos un ahorrito un familiar nos comento que vendían un

terreno, y pues hicimos la lucha de comprarlo, en pagos claro".

.De igual manera la señora Guadalupe Montiel comentó que la obtención de su terreno no

representó problema pues todo fue legal:

'No, todo fue legal. Pues ninguno (problemas), porque solicitándolos no se me dificultó".

Respecto a la obtención de servicios comentó el señor Espinal lo siguiente, cuando se le

preguntó sobre los problemas que tuvieron para obtener los servicios púbicos:

"mira ya están poniendo esto, entonces vamos a gestionarlo para que nos lo pongan rápido. Los que

ya estaban que habían tardado muschísirno para que les metieran los servicios, muchísimo podemos

decir 4 o 5 años porque hay lugares que son 30 años y no meten los servicios, pero ya llegabas ru

aquí e ibas y veías "no qué me falta esto, no tenemos agua, no tenemos medidores, no tenemos luz"
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-entonces ibas y ahí te lo ponían, entonces fue muy rápido, o sea, y pues toda la gente me imagino que

cuando quiere ir a un lugar [...] los servicios, o gestiona para que se los den".

Quiero aclarar que no se busca aquí inclinarse hacia ningún tipo de soluciones de las arriba

expuestas, y el que las personas manifiesten tanto opiniones a favor de las soluciones colectivas

tanto para las soluciones de gobierno no es algo contradictorio, esto sucede debido a que son dos

momentos distintos y mucha gente vivir en dos tiempos estas soluciones, primero las colectivas y

después las de gobierno. Incluso, de acuerdo a la información que tenemos acerca del lugar hemos

visto que la respuesta del gobierno fue una respuesta a la presión social de la gente que demandaba

servicios públicos y atención del gobierno, y mientras eso sucedía la gente se as ingenió para dar

solución los problemas que le aquejaban.

7.1.3.t3. Apreciación de los apoyos sociales del gobierno.

Estas soluciones del gobierno nos ligan al tema del PRONASOL y la perspectiva que acerca de él

los habitantes tienen, pues el PRONASOL fue la vía que el gobierno implementó para dar respuesta

a los problemas de la sociedad. Pasamos ahora a ver las percepciones que la gente tuvo sobre el

. programa. Existen percepciones negativas sobre el PRONASOL como con la señora Amada

Santiago:

"Pues a principio, pues sí todos este, bueno, yo pienso que a principio tóios tratan de'ayudar, pero ya

después como que, como se dice, wlgarmente, luego nos dan atole con el dedo, porque ya a hnal de
'cuentas 

nos abandonan, son llamaradas de petate nada más, porque cuanclo.sale alguná organización

o alguna ayuda, pues sí nos prometen tantas cosas ¿no? "Que vamos a dar, que vamos a apoyar", y a
final de cuentas nos quedamos en lo iriismo" (sic).

Con la respuesta de la señora. Santiago podemos percibir su disgustb fue por la fata de

continuidad del programl. y. por que su percepción es que el programa sólo operó con un fin
populista y no se cumplió lo que se prometía con el programa. Al pigguntarle sí el progfama atendió

a las necesidades de la gente o buscó un beneficio mediático o partidista, ella contestó:

"Fue con un beneficio".

t...1

Sí, eso como siempre, en donde sea. Te comentaba hace rato, a mí me gustaría que sí ayudaran a la
gente, pero en verdad a al gente que lo necesita".

Con la respuesta interpretamos el "beneficio" que nos plantea, como un beneficio particular,
pues refiere a que no se atiende a la gente necesitada. El seños Aristeo Macedo manifiesta de igual

manera que se busco un beneficio propio por parte de quienes aplicaban el PRONASOL, cuando

contestó la misma pregrrnta:

"Siempre ha habido (risas)".
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También la señora Diana Yázquez comenta al respeto de los beneficios que creen se

buscaban con la aplicación del PRONASO en Valle de Chalco:

"pues sí, siempre ha sido eso, porque el parto apoyo o el que esté en el poder, pero pues , pues sí

acuérdate que luego nos pedían las credenciales y todo eso , pero, o sea, querian seguir estando en el

poder, yo tengo esa idea" (sic).

Aquí se encuentran prácticas irregulares para condicionar los apoyos que el gobierno

implementaba en el municipio. Abunda su opinión con el ejemplo de un conocido:

'lpues yo creo sí, porque mucha gente se vio beneficiada, como Cuca que se quedó con mucho

material, Su hermana también, miís bien quien organizaba eso y le tocaba repafir, primero se servían

ellos, o sea sí daban a los demás pero después. Yo sé que Cuca ella misma dijo: "hablaban de que yo.

m quedaba con material, para que hablaran yo me quede con material". Pero sí se quedaban, no a

mayoría ero si donde..."

A
Por otra parte hay quienes les resultó positiva la aplicación del PRONASOL en el Valle de

A Chalco, como la señora Amada Santiago que atribuye la ayuda social del gobierno al presidente de

la república en turno,.Carlos Salinas de Gortari:
A

en valle de Chalco, para que se levantara, ahora sí como se dice ¿no?, para que saliera adelante, tanto . .

^ 
::ilf::3,1, 

la luz no, pero el agua sí, baquetas, pavimentos, el tue el que... hubo un programa de

En esta respuesta la señora manifiesta el aprecio positivo fór el programa que siente que 1e-'

ayudó, y expresa también en seguida el aspecto que considera fueron atendidos:

"Py"r. yo digo que ayudar al, ala gente queqgnos tiene, a los adultos mayores".

A

: La señora Martha Hernández expresa también su visión personal sobe el programa cuando
A se le pregunta si piensa que el progr¿rrna le ayudó:::

a 
"Para mí, yo creo que sí fue apoyo".

A

El señor Aristeo Macedo recuerda uno de los aspectos en el que fue ayudado:
;

"Ese fue el que hizo los pozos de agua, creo".

Respecto a la falta de problemas para obtener servicios, el señor André García opina que no

tuvo problemas y que fue ayudado por el programa de gobierno:

"No, porque en ese tiempo fue el programa de Solidaridad, que traía el Salinas, y uno pagaba la

mano de obra y él ponía el material.
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Pues cuando nosotros llegamos pertenecía a Chalco y los trámites los íbamos a hacer a Chalco, y

después ya, pasaron como dos años y fue cuando salinas dio a1'uda, que fue lo de solidaridad y ya

pues daba ellos en material para arreglar las casas, y nosotros pagábamos la mano de obra".

Nos comparte cómo funcionó en su colonia (Niños Héroes II) y menciona el beneficio que

tuvo tras la creación del municipio, que fue una acción derivada del programa de apoyo al lugar.

También el señor Arturo Espinal expresa su afección por la implementación del PRONASOL:

"Nosotros ya fuimos muy afortunados porque cuando entro el programa Solidaridad, Solidaridad,

este, aquí ya se urbanizó pero de volada, creo que en tres o cuatro meses se urbanizó pero tremendo,

entró mucho, mucho".

Se refiere aquí a una etapa de gran velocidad en la que los servicios se levantaron con

mucha eficacia

"Pues (a1udó) en que se le dio más, una, cómo se llamaría, pues México supo que existía una

comunidad que se llamaba Valle de Chalco, por el Programa de solidaridad, dejó mucho para acá, y

me imagino que por eso empezó a llegar mucha gente también, como vieron que funcionó rápido y

pues más imagen para el municipio, porque si te fijas aquí no hay industria, siempre ha sido y yo

. creo seguirá siendo un municipio dormitorio, no hay aquí industria, más que os negocios o

comereios, y.oficios ¿no?, lo que no§ dedicamos la mayoría, bueno no la mayoría, pero muchos a

oficio decarpintero, herrero, plomero, el autoe'mpleo".

Además de que considera que el PRONASOL dio publicidad al territorio a través de la

promoción de la áplicación de un prograiiia social eficiente por parte del gobiemo, dicha visibilidad

es considerada positiva por el señor Espinal. Posteriormente enuncia una de las carencias que el

. municipio tiene, que es la falta de industria, como un de los aspectos que fueron dejados de lado

para atender la implementación de servicios para as personas en sus viviendas y comunidades. Por

ejemplo en el.seryiaió de electricidad:

"Pues fue un grzul uuur.L para meter los servicios públicos qu" 
"-".íu-os 

y la pavimentación de las
' 

avenidas principales, y más que nada en laluz,la luz que era I que ya movía todo porque antes eran

. velas, o bateríasde carro que las ocupaban".

También comparte que el progmma atendió el problema de escrituración e el municipio, un

problema que se había mantenido desde los primeros asentamientos irregulares.

. "Nos apoyó en que las escrituras salieron más rápido, escrituraron muy rápido, y ya nos dio eso más

certezajurídica en el terreno, ahora ya era de nosotros, y este así, pero directamente, que nos hayan

dado un apoyo así, sabes que familia tal toma una despensa, pues no, La inclusión de los servicios y

empezó a entrar transporte, aquí no había, esa avenida no existía (Av. Moctezuma) era un canal, ahí,

pasaba agua, no sé, o pasaban las vacas no sé, pero ya cuando empezó, empezaron a entrar más

transporte y yo creo que eso fue lo que le empezó a dar más movimiento a esto".

Sin embargo, opina que hubo un fin distinto a la atención a las necesidades de las personas

en la implementación el programa. Sin embargo considera que no fue u programa planeado para
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atender las carencias que ya se hacían manifiestas, sino que para el la implementación del programa

en lo que ahora es el municipio de Valle de Chalco se debió a una situación arbitraria y casual, pues

no había nada especial por lo que debiera el gobemó haberse hjado en el lugar, por tanto fue un

progmma que buscó un beneficio mediático y se implementó en un lugar que le pudiera dar

visibilidad y publicidad a los programas sociales del gobierno:

"No yo creo que fue más un beneficio mediático, porque si no hubiese sido en Valle de Chalco

hubiera sido en cualquier otro lado eh. Aquí les gustó, quién sabe, yo creo señalaron con el dedo,

porque tantas comunidades que hay marginadas que si no fue aquí..., yo pienso que si no hubiera

sido aquí hubiera sido en Ecatepec o en Puebla o en Guadalajara, en algún otro lado pues, pero

dijeron aquí con un dedo, porque yo creo que ni siquiera sabían que aquí existía esto".

Y continúa hablándonos de lo que el considera que fueron los beneficios que el gobiemo

obtuvo de este programa social, con su implementación, cuando e preguntamos si cree que el

programa tuvo fines electoreros:

"Demasiado porque le dio mucho urie al PRI. Valle de Chalco se ha caracterizado por votar por el

PRL En ser priístas los primeros presidentes, y Chalco que siempre ha sido priísta y le paso la batuta

y mucha gente piensa, todavía tiene.ese pensamiento que lo que el gobiemo te regala las cosas, pero

son tus mismos recursos los que te regresa de una forma, no regalan, pinche Estado no produce,

gasta. Pero mucha gente pensábamos.antes que el PRI nos daba "entonces hay que votar por el PRI
porque siempre da, siempre da" y los ofros partidos que te dan?", "ps nada", "Mira Salinas hizo esto

y esto", aunque después si te dás'cuenta el último día que salió fue cuando se erigió el municipio de

Valle de Chalco y después desapareció porque se gastó una lanísima y se robó otra lanísima, pero
que nos dejo de beneficio, pues mücha infraestructura y bien'de volada,'o sea, que si no hubiera sido
aquí, esto seguiría igual que Chimalhuac.ln. Chimalhuacán está en la misma de hace. . ., dicen que ya

está mejor, yo he ido y no, sigue peor, este. Si no hubiese sido Solidaridad aquí, nos hubiese costado
mucho trábajo, que esto se urbanizara o que estuvieran los servicios. Porque no habían reóursos".

. Aunque no descarta los tjeneficios obtenidos y el progreso que dio al municipio en

comparación'd otros municipios de la misma zoná del Estado de México. También. agtegó la
percepción de que terceros obtuviéron beneficios, al preguntare si en la funplementación del
programa hubo despilfarro de recursos: :

"Demasiado, sí, muchas compañías contratistas, su l0%, todo esto, sí. Fue electorero que cambió
mucho la onda de aquí".

También se expresó.la opinión del programa PRONASOL como un progmma no planeado
desde las necesidades el municipio sino como un programa vertical designado desde instancias
superiores dentro de las estructuras gubernamentales, como lo dice el señor Aristeo Macedo,
cuando se le cuestionó acerca de si el piensa que el programa busco atender los problemas de los
habitantes o fue designado desde otros niveles de gobierno:

"Yo creo que ellos se impusieron".
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Y con respecto a la pregunfa realizada "¿la gente colaboró

Solidaridad, nos contestó refiriéndose al gobierno:

el Programa Nacional de

"No ya entraron ellos y ellos se hicieron cargo"

De igual manera la opinión del señor Arturo Espinal en la pregunta sobre la planeación del

PRONASOL con intensiones de atender las carencias de los habitantes, contestó:

"No porque fue un programa que fue para darle mucha vista a Salinas y para que se viera en el

mundo que sí manejaban los recursos parala gente, pero que así que "no pues nosotros queremos una

escuela, queremos un centro comercial, queremos jardines o parques", no. Siempre se hacen estas

situaciones en escritorio.

t..l

Sí, el paternalismo del Estado siempre. Es que si también no vemos que nos den algo, pues decimos

para qué nos ponemos a participar si. . . yo creo que no, que fi¡e de otra forma".

Además de los agentes del colec(ivo y los externos c'omo el gobierno, la gente recuerda que

existieron líderes que a¡rdaron a la obtención de servicios, de los terrenos y tarnbién familias

influyentes que terminaron determinando la política del münicipio. La señora Amada bon la
pregunta acerca de la existencia de organizaciones pop'ulares, y su relación o injerencia con el

PRONASOL, recuerda que:

"Hubo contacto con tianguistas, ya ves que tenemos ,iungri, aquí en lu .uU"li.

Y el señor Arturo espinal comenta también la existencia de organizaciones más formales,

además de lasde lianguistas:

"Sí hubo muchos líderes'plra tbdo.

Iv[e imagino yo que de colonos... hay una organización que se llama de FOCCEN, que está

en todo el Estado de México y yo creo que ésta fue'la que empezó a traer los tianguis, ya

ves que los tianguis es una forma de introducir lá mercancía o el comercio en donde no hay

mercados, y húbo tianguis muy grandes y aquí estaba a tradición de que había el tianguis de

Tláhuac, de Chalco, entonces, mucha gente al no haber mercado se iba para Chalco, pero

entonces ál ver los de Chalco que aquí'había mucha gente pues empezaron a meter sus

tianguis que se hacen muy grandes, no sé, el de la autopista los domingos.

Con este tipo de organizaciones se puede ver que la organización ciudadana pudo

trascender a expresiones más institucionales y como apuntamos arriba, la participación social se

vuelca a buscar una injerencia, si no de posesión, al menos de intervención en las decisiones

políticas, mediante las cuales se espera tener un beneficio para un sector específico bajo demandas

específicas, como la de los comerciantes o las de las necesidades de cierta región, y en el caso d elas

organizaciones tanguistas podemos notar estas maneras de comercio como una expresión de la
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organización ciudadana, especialmente de comerciantes en la que se busca subsanar una necesidad

de comercio local que facilitara a las personas obtener sus bienes sin trasladarse tanto, y por otra

parte, e el ámbito individual para las personas. También nos mencionó organizaciones populares

que siguen vigentes en el lugar:

"pero esa de FOCCEN, que está en todo el Estado de México, y la esa la CNOP, del PRI, de hecho

aquí hubo muchas organizaciones del PRI eh, y sigue habiendo, que fueron las que empezaron ajalar
y hacer sus grupos de organizaciones, lo priístas. Pero nosotros no entramos a ninguna".

Y con la pregunta "¿cree que la creación del municipio se dio por presión de estas

organizaciones sociales", nos contestó:

"Yo creo que sí, los grupos de que los priístas que no les daban tantas cosas, y a 1o mejor nos los

marcaron a nosotros de esta forma, de que porque los impuestos se iban tanto para allá y se nos

quedo así cofiro marcado, pero como dices puede ser que estos grupos querían su territorio para ellos

¿no?".

Con lo que respecto a la valoración de la participación a través de las instancias

gubemamentales o la solución que estas puedan ofrecer, as personas no manifiestas los valores que

sí depositan en la acción colectiva, es decir, no se basa en la solidaridad, el respeto, la reciprocidad
y la confianza, estas relaciones con'el gobernó se caracterizan por la desconfianza debido al mal

prestigio que el gobierno tiene para los habitantes vallechalquenses que a pesar q los ha ayudado en

algunas soluciones a sus problemas se tiene la imagen de que quienes detentan el poder persiguen

fines qropios, en busca de. su beneficio y no buscan el bien de las personas, cosaque con la acción

solidaria si se tenía en el grupo cuando se establece que la gente participaba concierto desinterés

buscando las soluciones para todos, como en la construcción de calles, el transporte o de servicios

como mercados y escuelas.

7.1.3.14. Líderes veóinales..

También los entrevistados recueidan la existencia de líderes vecinales que f,ingieron como una vía

de canalización de las demandas y üna vía para la representación apafe de las dos propuestas

anteriormente, la vía colectiva competente a los ciudadanos y la vía gubernamental. . '

El señor Aristeo Macedo nos comenta acerca de los líderes qué en su colonia tuvieron

relevancia, cuando se le preguntó si recordaba a los líderes e su colonia:

"Pues solamente los Ventura, qrr" 
"ro, 

luego, parece que esos estabán y aquí. Tenia, sí tenían vacas

todos ellos.

E: Que son los mismos del presidente queestá ahorita, Luis Enrique?

-Sí esos mismos.

t...1
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A: No, no me acuerdo, hay una señora que se llama... una delegada que luego, se llamaba Ernestina

la señora pero no me acuerdo de sus apellidos".

Que concuerda con las mismas familias influyentes que recuerda el señor Arturo Espinal,
pues son habitantes de la misma colonia, Xico II:

"Influyentes sí, los Ventura, los Solórzano, los, ¿cómo se llaman estos, los de los tianguistas?

¿Cómo se llama el dirigente de los tianguistas? (refiriéndose a su esposa) Al que mataron.

Soriano...
Cirilo Sánchez, es Cirilo Sánchez

t...1

Ajá, sí, sí sí. No ps tremendo. Y pueos toda esta gente que era influyente aquí pues obtuvieron cargos,
o no se movieron de ahí y pues son los que dirigen ahora"(sic).

Algunas de estas personas que contaban ya con un prestigio y dirigencia entre vecinos de
sus colonas se lograron posicionar en las estructuras de poder tras la creación del municipio de
Valle de Chalco y el contacJe con las estructuras priístas de Carlos Salinas de G.ortari durante la
aplicación del PRONASOL., y actualmente se encuentran.entre los principales grupos de poder que
ostentan puestos importantes dentro del gobierno de Valle de Chalco. Por ejemplo Luis Enrique
Martínez Ventura, del que se menciona su familia, es el actual presidente municipal de Valle de'
Chalco y ha estado en el mismo puesto en la administración de 2000 a 2003, y actualmente ha
pedido yna licencia par competir por la diputación local por el distrito xxvll.

La señora Amaáa, con la milma pregunta, recuerda los líderes e su colonia:

"Pues había aqui un señor que... había varios, O".o ro conozco de nombres, del único que mq
acuerdo es de un señor que se llama Lupe, Guadalupe, que viüe aquí en Sur 6, ahí tenía su terreno é1.

Y había otros más pero no reóuerdo sus nombres, la verdad esas personas nos animaba, "de váilos a.
Toluca, que vamos al palacio a exigir, o vamos a Lablar óon algún diputado o algún senador que nos-
apoye" cuando querían sus votos claro, el voto el apoyo de uno, pues sí se comprometían con' nosotros a apoyamos en ese aspecto" (sic).

De estos líderes notamos que fueron personas que dejaron sus quehaceres cotidianos, para
asumir una responsabilidad de representación de los demás colonos, pues en respuestas como la de
la señora Amada Santiago notamos, a través de-su percepción, Que los líderes podían organizar a la
gente para levar sus demandas de exigencia a las instancias pertinentes.

El señor Andrés y la señora Diana comentan sobre los líderes de su colonia:

"D: a la esta Sra. Félix.
A: Doña Esperancita.

D: No, Esperancita, ah sí verdad, la Sra. Esta Félix, Doña Carmelita.
A: La Sra. Félix
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D: También una vez nos dijeron que éramos "acichincles" de la Sra. Carmelita.

A: También la señora de en frente de la Holanda, ¿no?

t...1

A: en su tiempo hicieron lo que tenían que hacer, nos ayudaron, se ofrecieron" (sic).

Estos líderes, como vemos, tienen una injerencia en política, si bien representaban a los

pobladores de Valle de Chalco, también fueron fincando su incursión en política, por ejemplo los

mencionados Ventura, son la familia del actual presidente municipal de Valle de Chalco, en su

segundo mandato como ejecutivo, y que ahora se postura como candidato diputado local. Sin

embargo lo que se percibe en las personas, en general, manifiestan una opinión de agrado por los

líderes que e4 su tiempo debido pudieron encabezar las demandas populares.

7.1.3.15.

o

Acontecimientos coloniales y creación e municipio.

Antes de entrar a la cuestión política que es la parte que redondea los factores que intervienen en la

identidad colectiva, atendemos también las cuestiones que no son del todo atribuibles a la
responsabilidad de los pobladores, pefo que sí influyen en gran manera. Así como vimos que los

líderes. tuvieron relevancia en la creación del municipio o de la política locáI. Este evento de la

creación de municipio puede repercutir el apego y arraigo del nuevo lugar de habitación. Primero

preguntamos ?cerca del conocimiento de, no sólo este sino, los fenómenos sociales ocurridos en su

comunidad, desde los de bajo nivel hasta los correspondientes a.una magnitud mayor como la

creaciért áel municipio.

. Podemos ver que en el caso de la señora amada Santiago se desconocían eventos relevantes

para el muricipio como la visita del papa, pues se argumenta que 
'la 

ilreocupación por otras

cuestiones eia más importante:

':'
"Mira, la verdad, no se te decir porque, en primera en'ese tiempo nosotro's veníainos llegando, y pues

estaba, yo estaba desubicada de todo eso, porque, ahora sí como se dice, yo venía de un rancho, de u

pueblo, que eso'no era, no me llaman la ateircióri en ese tiempo. Mis prioridades eran ótras: tener a

donde llegar, tener trabajo, tener para comer mis hijos, entonces €so no fue así que me haya llamado

mucho la atención, para mí pasó desapercibido"

Y respecto a la creación del municipio libre de Valle de Chalco expresa que sí fue algo que

tuvo conocimiento y expresa su valoración acerca de ello:

"Sí, yo tengo entendido de como nuevo municipio que es ahorita, el dinero, los impuéstos, y todo,

pues para nuestro municipio. Y cuando pagábamos a Chalco, pues ese dinero era para Chalco,

entonces quiero suponer que ya siendo municipio libre este, pues todo lo de los impuestos era para

que se quedara aquí para obras, para alimentación para banquetas y todo eso".

Por el contrario la Señora Martha Hernández manifiesta su desconocimiento de los sucesos

relevantes, en su caso la aplicación del PRONASOL:
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"No. Es que acaba de entrar, ¿no? Bueno, el ese que dices.

E: (Se explica a la entrevistada el periodo en el que

administración de que gobierno)".

Con respecto a la llegada del Papa igual:

se aplicó el PRONASOL y bajo la

"¡Íjoles!, yo como no creo mucho en ese señor"

Al preguntarle acerca de la creación de municipio, la señora Guadalupe Montiel expreso su

desconocimiento:

"Pues la verdad, no estoy 
"rt".udu 

de nada de eso".

El señor Espinal por ejemplo expresa el conocimiento de

importantes en su comunidad:

eventos qrr" f" resultaron

"Xico La Estación, todo esto se llamaba así, Xico la estación, creo que era por la estación del tren o

no sé qué, pero era así rirucho, inclusive había así colonias que ahoritá, ¿claro no?, este no existían

ejemplo Niños Héroes, Jacaranda, todas esas no existían

Eso con referencia'sucesos que'determinaron lúgares conocidos dentro del municipio, pero

además continúa opinando. ácerca de la creación de las vías de comunicación .y de acceso de

municipio:

"Cuando te vendían, te decían: "aquí vamos a loiificar, ¿cuántos quieres?, aquí va a ser una calle"
pero ya estaban delimitadas, los mismos ejidatarios ya ponían piedras o señas, y así te decían ya. .Si

te das cuenta aquí en Valle ile Chalco no hay tantas cerradás, o calles que llegan a nada, porque como

que sí se urbanizó pensando en que saliera así una calle derecho y calles a los lados, no como en

otros lados, eite que, venden y'qúé quedan las calles muy chiquitas, o. no tiene los límites,

establecidos de cuatro o seis metros que tiene que medir una calle y una de banqueta de un metro, a

parte de que cuando te venden tu terreno te piden un metro para banqueta, te venden tu terreno de
' veinte metros pero tienes que dar un metro de banqueta".

También noi comenta la importancia que tuvo la creación de avenidas cuando se le

preguntó acerca de lo que el observó, cómo se fueron creando as principales calles y avenidas, con

respecto a las avenidas comenta:

"No, estaban en bordos, así como, no, no creo que hayas visto bordos. Pues como en el canal, ves

que esta el cana este, estaba el bordo, así estaba porque rellenaron, la avenida, ya estaban las avenida

que iban a ser. Estaban la Cuauhtémoc, la del Mazo y la López, las chiquitas todavía no porque

estaban vendiendo terrenos, pero eran unas avenidas enorrnes, pero empezaron a hacer terrenos y las

hicieron más chiquitas, o nosotros las veíamos enonnes, pero era terracería y.os camiones empezaron

a entrar pero solamente en esas avenidas y hasta donde llegaran, por 1o del lodo, porque era terreno

de cultivo esto, este, la lluvia se hacía un lodo chicloso, o tremendo que se quedaban los carros,

entonces hasta donde llegaran".
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Y con respecto a los problemas de creación d'el municipio comenta, lo siguiente, tras
preguntarle "¿ustedes como familia querían ser un municipio independiente?:

"Pues por la problemática que había con Chalco, que todos los recursos se quedaban ahí o se hacían
más infraestructura en Chalco y aquí namás daban luelta, pues nosotros sí vimos bien que
supuestamente los recursos se quedaran aquí en valfe y aquí se hicieran las cosas".

Y e la creación de las instituciones educativas, tras preguntarle si en Valle de Chalco
existen las oportunidades para estudiar:

"Pues anteriormente no, porque no había prepa, ya vez hasta ahora hay universidad, la UAEM, y la
que esta aquí, la de la 17 que no sé quien la auspicia. Cómo nada más había secundaria pues todos se
quedaban hasta la secundaria y como tenían que irse a desplazar para la prepa al distrito, muchos ya
no siguieron, pero ahorita que y hay más prepas, pues sí las oportunidades, somos muchos y a lo
mejor no caben tantos en las escuelas, pero las oportunidades ahi están,,.

Muchas veces el conocimiento de estos eventos no se debe al desinteres, también se puede
atribuir a la falta de presencia en ellos dependiendo del momento en el que se llegó a habitar el
municipio, sin embargo, si con elementos que ayudán a valorar el lugar y los eventos que'en el
suceden de acuerdo a los criterios de cada persona y pueden influir en el aprecio, pego y arraigo
hacia el lugar y su sociedad, es decir en la identidad, pues el desconocimiento de los sucesos que
pasan en un lugar favorecen a un desarrollo escueio en el seniido de pertenencia. También la falta
de comunicación. puede ser un elemento que .influya en este conocimiento de los sucesos
importantes y algunos habitantes como el señor Aituro'Espinal lo percibieron de esta manera:

0

' "Pues por la problemática que había con Chalco, qüe todos los recursos s'e quedaban ahí o se hacían
más infraestructura en Chalco y aquí namás daban vuelta, pues nosotros sí vimos bien que
supuestarnente los recursos se quedaran aquí en valle y aquí se hicieran las cosas',.

que le lugar tiene, en

'"Chimalhuacán, es muy como también no tiene muchas entradas, es muy cerrado, eso hace que se
cierren las comunidades. Aquí en Valle de Chalco puedo salir pa' donde sea, te vas a Chalco,
Tláhuac, paraZatagoza,para lxtapaluca, y sale por muchos lados, o sea caímos en un lugar donde
puede sirte a muchos lados".

7.1.3.16. Proselitismo político.

Con respecto a la política que se empezó a apuntar desde la información acerca de los líderes
existentes, tenemos que directamente Ia gente recuerda el proselitismo que políticos habían en el
terreno antes de que fuera un municipio en donde se prometían servicios e incuso se prometía
independizar como municipio libre al lugar.
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La señoraAmada Santiago menciona un nombre conocido cuando se le pregunta si recuerda a algún

político en campaña:

"Sí, Chuayffet".

La señora Guadalupe Montiel recuerda sucesos similares pero no abunda:

"Pues sí pero nosotros no nos uníamos a nada de eso"

Al igual que el señor Aristeo Macedo:

"Sí siempre venían muchos".

Por el contrario el señor Arturo Espinal abunda más en el tema:

"Deja me acuerdo, quién vendría aquí. No aquí no venían, venían a Chalco, aquí no entraban, a no

ser de Salinas y creo que fue en el último año que el estaba como presidente que empezó a hacer todo

lo de PRONASOL que llamaban ¿no?, Programa Nacional de Solidaridad, pero antes no, no recuero

que haya venido alguien, a menos de los locales ¿no? De diputaciones o algo así, pero de

gobernadores no, creo que estaba Chuayffet, ni ganas yo creo ni sabían qué era aquí".

Todos estos eventos y las acciones que el gobierno efectúa,. terminan afectando a las

personas para bien, como en las soluciones a sus problemas, o para mal,.la gente genera un criterio

hacia 9l gobiemo, y se ve reflejad en.actitude's hacia a política y os.polítícos, mqchas veces de

desinterés, por lo que hemos podido notar en las entrevistas, y se aburidara más adelante sobre este

tema.

7.1.3.17. Apreciación del gobierno

Las personas expresan sus puntos de vista respecto del'gobierno, puntos de vistp que hemos

podido empezar a ver desde las opiniones sobre las soluciones ofrecidas por el gobierno y por el

PRONASO.L. La señora Amada Santiago expresa la percepción de un gobierno excluyente, cuando

se le preguntó, 
"'Omo 

había percibido la creación del municipio:

"Pues en el mismo municipio, con los mismos, las mismas fersonas que estaban muy allegada así

a... por decir a un partido político. Aquí que siempre a reinado es el PRI, es el que siempre nos ha,

que siempre nos tenía, o nos ha mantenido informados".

La señora Santiago manifiesta una realidad latente en el municipio, pues desde su creación

el municipio ha vivido una realidad de exclusión por parte de grupos que se han ido consolidando

como detentores del poder, esta exclusión para participar en los puestos y medios directos, es decir,

como los accesos a los partidos que de oportunidades reales de intervención política, hace que la

gente vea como una vía inaccesible el participar en política y por esta razón se reculTe a formas de

organización autogestiva y ciudadana como hemos anotado anteriormente. En un municipio tan

complejo existen opiniones muy diversas, por ejemplo, dentro de la misma percepción que se tiene
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hacia los gobernantes existen opiniones que los evalúan positivamente, como el señor Arturo

Espinal cuando se le preguntó si piensa que existe una política vallechalquense o que las decisiones

importantes son todas en otras instancias fuera del municipio:

"Antes tenías que pasar por muchos y ahora estaba viendo a Luna Mungía que está de diputado y el

metió muchas propuestas, a él le tocó todas estas propuestas de pavimentación y de carcamos y de

pozos de agua, él metió los recursos, pero ahora es su obligación, no quiero decir que ahora por eso

haya trabajado, es su obligación, no es su obligación, si eres diputado tienes que hacerlo, entonces sí

hay decisiones. Nos tocó un distrito electoral, creo que es el XXIII, pero agara, este, Los Reyes,

Tlalpizáhuac , Ixtpaluca, toda esta zona, entonces, algunas decisiones si se toman aquí" (sic).

Nos habla de una responsabilidad de cumplir a través de los puestos de los servidores con

cargos de elección popular, de ahí que el señor Espinal tenga una opinión de responsabilidad de sus

gobernantes más no se "bondad", pues resalta él que cumplir con lo que han hecho es su trabajo. Un

punto que menciona dentro de lo que el ha percibido que han cumplió los gobiernos

vallechalquenses es la obra pública, infraestructura en vías de comunicación:

"Bueno, dentro de lo bueno que han tenido estos últimos presidentes es que sí han querido meter más

carreteras o más medios de transportes para qué... y yo siento que de tanto que roban si tienen una

idea de que unl de las principales de las características para que esto crezca es que hayan mucho§

medios de comunicación, que entres rápido y que salgas rápido, mercancías, tu como trabajador y

todo ¿no?, alguien les d¡o "has más vialidades" porque va a ser todo más rápido aquí, y se vio.'La

Cuauhtémoc, cuanto te tardabas en entrar de la autopista hasta tu casa?, más de cuarenta minütós, 
.

sino es que más. Dónde vienes, no pues en la autopista, ahora dices.dónde vienes, no pues en'lá.

autopista, cuéigas y ya están tocando, ya llegamos. O sea entras más rapido, alguien les dijolque.

hicieran mrls vialidades. Quien sabe quien les diría. Lo que hace falta mucho es la Industria. Quién se

va a querer venir aquí. Hay buena mano de obra, pero a lo'mejor hay lugares en donde es más,'

accesible, porque están los materiales ya Ves que las empresas se fijan de eso, dónde están la mano

de obra y don{e están sus materiales ¿aquí que hay?, ¿aquí'no hay minas? Dices no, había agua. Yo

creo que sí se tomo es la decisión buena con los presidentes'anteriores".

. Pero no sólo menciona un ejemplo de lo que él percibe que se ha avanzado, también nos

: comenta un caso en el que no se ha puesto atención, como lo es el de la industria.

Apreciación de la política.

Y en un ¡iunto más complejo, a través de todas las expresiones gubernamentales, la gente califica

como positiva o negativa a la política, y se manifiesta en parte ajena a las practicas políticas, lo cual

resulta relevante pues sí considera ajena la política como factor de incursión para la solución a

problemas cotidianos, la identidad colectiva como alternativa de solución debe ser ponderada dentro

de las opciones más factibles, entendiendo que la acción colectiva no deja de tener repercusiones

política, empero, los ñnes de la acción colectiva y la participación ciudadana, en inicio no buscan la

injerencia política sino la atención a problemas más personales o vecinales, que se solucionan

mediante a cooperación solidara de las personas. Respecto a la política se ha podido ir recabando la

percepción de las personas a través de las respuestas de valorización hacia los gobiernos y sus

programas, pero podemos agregar otro ejemplo en el que la misma señora Amada Santiago conjuga

7.r3.18.
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una percepción negativa pero que es tolerable por las soluciones positivas que le ofrece la política,

cuando s ele pregunto acerca e la actitud del gobiemo con su llegada a Valle de Chalco:

"cuando lo de la luz, nos mandaron a la hacienda vieja a hacer tramites y para hacer los pagos de la

luz, y hubo un tiempo en que, a también cuando el agua estuvimos yendo a pagar hasta Chalco,

porque unos decían que pertenecíamos a Chalco y otros que no, que pertenecíamos a Tláhuac y...

pues sí había un, este, una, como dicen, dudosa procedencia, vamos a decir, pues no sabían, ahora sí

que el gobierno, ya ves lo que quieren ellos es dinero, dicen Tliihuac, dice,, y te doy papeles, yo te

doy servicio, pero tienes que hacer los pagos aquí, y dice Chalco, " no pues y te doy y también todo,

pero, cada quien buscando su beneficio, pero a final de cuenta sí nos quedamos que somos de Valle

de Chalco" (sic).

Pero manifiesta un desinterés por la actividad y la participación política directa, pues sólo le

es relevante cuando se puede utilizar como medio para obtener beneficios para su familia o colonia:

"Mira pues, yo lo que sé, la verdad eso de la política y andar en esas organizaciones nunca me a

gustado, pero.lo que tengo entendido sí ayudaa la gente con menos recursos (sic).

t ..1

Como te decía, a veces ayudan a gentg que la verdad no tiene necesidad, y la gente que de verdad lo

necesita a veoes la hacen a un lado. Ahí más que nada yo siento que es política. A la gente que le

gusta a4dar metida en esas vueltas, pues sí a veces recibe ayudas. Pero en mi caso, por ejemplo yo

que, no la verdad no me gusta andar en esos alborotos, pues no, yo nunca he recibido ayuda así del

gobiemo, del municipio, no. Porque.ng me gusta-andar en eso".

También nos comenta con su experiencia, que la acción política sólo se. .lleva a cabo

mediante los partidos políticos, y de ahí que la política sea considerada una practica excluyente

para toda la población y no haya un inteiés político latente ya que se considera una práctica poco

accesible:

. iP,r", 
", 

qug aquí si apoyas a un partido a lo mejor te apoyan eri algo. Y a veces, y a veces. [...] Yo

pienso que.los partidos políticos que.ha habido, a veces por el interese del voto y de todo eso, pues

también sí nos echaron la mano en apoyarnos con los §ervicios que ahora tenemos".

El señor Aiisteo Macedo expresa muy concretamente su opinión negativa acerca de la política:

. 
"Pues que son una bola de rateros, que son unabola de tranzas".

Refiriéndose a los gobernantes y a las administraciones que han gobernado en Valle de Chalco.

Como se ha podido ver la participación social se propone como una alternativa a las

soluciones que el gobierno pueda ofrecer, muchas veces parece incompetente, y es a través de la

participación que la gente comienza a formarse como un agente activo que busca solucionar los

problemas más cercano en el ámbito comunitario y puede alcanzar a ser un agente político a nivel

municipal.
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7.1.3.19. Promoción de la participación ciudadana como alternu,rrt Ouru la solución de

problemas sociales.

Y en este sentido la gente manifestó su opinión acerca de si se debe promover la participación

ciudadana como alternativa para resolver problemas que a la comunidad le afectan como

anteriormente a la creación del municipio los habitantes realizaban y se manifestaron

mayoritariamente en una inclinación afirmativa, por ejemplo presentamos aquí la opinión del señor

Arturo Espinal al respeto de promocionar o no la participación ciudadana, como alternativa de

solución a los problemas cotidianos

"No sí hace mucha falta para lo que es la inseguridad, pues la participación de nosotros en temas

como ecologías, si te das cuentas aquí en Valle de Chalco no tenemos así, n hay áreas verdes. En

Neza yo me acuerdo que hubo un programa en, yo estaba en Neza, y regalaban arbolitos, "toma tus

tres arbolitos y plántalos en frente de tu casa" y si te das cuenta, cuando vas llegando ahí por carcel

que se ve Neza, Se ve algo verde, porque regalaron eucaliptos, regalaron pinos y los sembraron. Aquí
no se ha hecho eso, quién sabe, pensamos que porque estamos cerca de Chalco tenemos pulmón

verde, o Tláhuac o porque eso está así, pero no, si esto era zona e cultivo, o yo creo que en eso de

ecología no nos tiene tan convencidos, como que decimos "la ecología como que pa' qué" o que es

namás sembrar un arbolito, pero no es mucho, y no, o sea, nos organizamos para qué, para este, para

querer a un presidente, para no quererlg, pero no he visto que se organicen tanto Lo que yo he visto

que van a hacer sus mítines es para.quitar a alguien o así, pero así una própuesta buena".

Una vez más haciendo la compaiación con su lugar de procedencia, en el que a partir de su

mayor participación en el proceso de construcción tiene un up.igo y un arraigo mayores que los que

ha podido desarrollar en Valle de Chalco, sin embargo, a partir de estas comparaciones ha buscado

opciones como proyectos, aunque queden en su análisis, para mejorar su vida en Valle de Chalco,

no sólo personal o familiar, sino comunitaria.

' La participación social fue un recuro emergente que ayudó a soluciona problemas y se

valora .orno'ün eiemento positivo.ante la condición cbmpartida e marginación, gracia§ á éste

recurso fueron construyéndbse el territorió; la cultura y la sociedad, por lo que se cree que muchas

soluciones son viables a partir de las prábticas.asociativas mejor encarnadas en'las.redes e apoyo e

intercambio. No es que las soluciones gubernamentales no hayan promovido y llevó a cabo.él
progreso y la solución de los prob'lemas, sin embargo como se da en un segundo momento, cuando

las.necesidades más básicas ya han sido sobrellevadas por la participación social, no se le enaltece

tanto como a las soluciones que las personas organizadas lograron. Es precisamente por lo que

representan, los valores que favbrecen a la identidad colectiva que se prima esta forme búsqueda de

soluciones frente a una manera que si bien puede llegar a ser mas efectiva debido a los recursos con

los'que cuenta el gobierno, n se le confia tanto por la lejanía emocional, fisica y psicológica que

tienen las estructuras gubernamentales con la sociedad. Estas, por el contrario, representan los

intereses de unas cuantas personas que n se conocen del todo bien y que espera siempre algo a
cambio, ya sea el voto o apoyo a proyectos y decisiones que con los que la sociedad no se encuentra

del todo ide¡tificada.
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7.2.Entreüsta con Jaime Noyola, cronista del municipio de Valle de Chalco-

Solidaridad.

La entrevista con el cronista de Valle de Chalco fue realizada con la intención de obtener

información de un personaje que sin ser miembro de la sociedad civil, como los entrevistados de la

sección anterior. Pretendimos obtener testimonios desde el otro lado que son las instituciones y así

tratar de enriquecer la información que nos lleve a una mejor comprensión sobre los procesos de

identidad colectiva y participación social. Toda esta información serviní para intentar aterrizar las

categorías de la teoría en nuestro caso concreto.

Nos dimos a la tarea de exponer temáticamente fragmentos de la entrevista realizada al

cronista del municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Jaime Noyola, quien consideramos que es

un elemento clave para comprender la construcción y el desarrollo de la sociedad vallechalquense.

A través de su testimonio podemos obtener información de apreciación, pero además de contenido

sobre la formación el municipio. Debido a su contacto con la gente, podemos obtener información,

con panorama general de la sociedad, que complemente nuestras entrevistas anteriores, en donde

pudimos notar que por la diversidad de origen, de tiempo y lugai de llegada , además de la cultura

que les precede a nuestros entrevistados, no es posible establecer una voz generalizada sobre los

temas de participación, cultura y pertenencia territorial; además cuenta con una trayectoria

académica muy reconocida, publicando inVestigaciones sobre el Valle de Chalco y contactando a

diversos académióos de distintas instituciones académicas con la investigación de Valle de Chalco y
por eso mismo es interesante tener un punto de vista apadémico que nos dé una opinión más

objetiva; a su vez ha trabajado para las administraciones gubernamentales vallechaquenses desde la

conformación del municipio, por tanto nos ofrece ,a través de su experiencia, un. punto de vista

acerca de la acción que ha tenido el gobierno para la construcción de la sociedad, el territorio y la

cultura vallechalquense.

Se buscó seguir el mismo patron en la temática propuesta para el análisis de las entrevistas

a los habitantes, pór lo- que la entrevista misma puede llevar él mismo curso, salvo apuntes que

pueden complementar otros temas,.que. serán acomodados temáticamente pafa seguir una mejor

secuencia resirecto.al orden que le hemos decidido dar ál'análisis. Comenzaremos con el mismo

orden en los temas. Cultura, territorio, participación e identidad, dentro de cada tema.atenderemos

los subtema§ ya expuestos en él análisisde las entrevistas.

.:
7.2.1. Cultura.

7.2.1.1. El Valle de Chalco, una sociedad híbrida.

El primer tema que se atendió fue la cultura, y de entrada fuimos directos con Jaime Noyola pues es

una persona que se ha dedicado al estudio y la promoción de la cultura vallechalquense y fácilmente

pudo abordar el tema y aportarnos elementos muy valiosos para la investigación. Acerca de la

pregunta referente a sí hay una cultura vallechalquense, llegó a apuntar que:
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"Hay una fusión cultural aquí, más que nada [...], que aquí llegaron 96% de los actuales moradores,

no de los actuales sino de los que originales que llegaron aquí a finales de los setentas, el 96 eran de

fuera, entonces esta gente que vino como pertenecía al fenómeno de expulsión de la ciudad de

México pues venía gente de muy diverso origen. Como se ha comprobado el domicilio anterior era

la ciudad de México o los municipios conurbados pero originalmente eran de Oaxaca, Chiapas, todo

el centro y sur de México no, y algunos del norte".

Podemos anotar aquí la pluralidad de la composición social vallechalquense, y la relevancia

que tiene el proceso de urbanización metropolitano en la composición plural de las sociedades

periféricas del Á¡ea Metropolitana de la Ciudad de México, pues la creación de los asentamientos

irregulares periurbanos cuenta con lo que el cronista nos comenta, una expulsión de la ciudad. El

problema de la migración y la composición híbrida de la población vallechalquense, que será un

factor positivo en el sentido de la participación y la identidad. En la cuestión cultural, este elemento

plural, llega a complicar la consolidación de una cultura vallechalquense por la diversidad que

contiene la sociedad p¿res las creencias de las personas, sus percepciones, y sus conceptos eran muy

distintos, cada persona venia arrastrando el lastre de la cultura en la que se había desenvuelto y

crecido hasta antes de llegar a Valle de Chalco. En el mismo sentido llega a subrayár la cuestión

plural, el cronista, en referencia a la composición y recreación de las costumbres en un nuevo

territorio:

" [...]Ha sido un crisol Valle de Qhalco, porque he hablado con gente que hacen cosas de cocina,

cocineros muy importantes, eran de cierta parte del Estado de México y se casarori con unos

muchachos de Oaxaca, ahora es una cocinera con dos grandes tradiciones culinarias, es

extraordinario, es un ejemplo, pero hay mucho de esto, de cómo, aunque todos. sean católicos o

. eyangélicos,'pues sería la base eso, sus tradiciones, al reunirse, las diferencias regionales, pues se

van fundiendo.

0'Resulta 
interesante ver que si bien las personas comparten creencia religiosas similares,

estas no son la base de las tradiciones culturales, pues un mismo evento se puede representar de
'diversas 

formas aunque simbolicen lo mismo.por lo que no comenta el cronista, el 'factor religioso

no fue del todo un elemento que favoreciera la unién pultural entre los llegados de diversos

lugaresarl

.El cronista a referirse a los referentes culturales nos.menciona que los máS tangibles eran

los referentes a la misma diversidad cultural y a la marginación que sí compartía la'riayoría de las

personas, y en ese sentido ia institución surgida para dar cause a esa diversidad cultural, que fue la

Casa de. Cultura, trato de entender y explicareios fenomenos:

"yo sí noté una cosa marginal, o sea agente que salió de Netzahualcoyotl, delztapalap4 ya de por sí

barrios pobres, fueron los más pobres de esos barrios, y muchas veces los hijos de algunas familias

que han crecido y se tuvieron que venir los hijos, porque ya no cabían en el mismo predio y se van

casando, vienen a valle familias muy jóvenes, y bueno, lo primero que se detectó fue que pues nomás

le rascaban poquito y había muchos grupos étnicos, todos tenían una relación muy directa con las

culturas de sus regiones, unos han tenido cargos, y otros eran, tenían alguna curiosidad como era,,

sabían de datlza de música, había algo muy a la mano de lo que ellos portaban como rasgos

culrurales. Cuando se fundó la Casa de Cultura se partió de ese supuesto no, o sea se nos hubiera

al3 Conf. "Anexo 4 " del presente texto.
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ocurrido tal ves otra cosa, pero como esas eran las características visibles pues alrededor de ellos

pensamos que se debía buscarse la nueva identidad del municipio".

Rescatamos aquí un fragmento posterior de la entrevista en el que el cronista comenta

acerca de un par de referentes culturales que fortalecen la cultura vallechalquense:

"Que otra cosa, los niños cantores de Valle de Chalco son un referente también. Cuando vino el papa

le cataron dos canciones, una en polaco, una canción que le gustaba mucho y cielito lindo, se creo un

coro de muchas voces, como de, no sé a lo mejor cien voces, y cómo se abrió esa oportunidad, el

director que instruyó al coro de varios lados para poder cantar dos canciones se quedó aquí, hizo el

coro de niños cantores de valle de Chalco [...] Los 44 grupos étnicos son un gran referente

también".

Por lo que nos comentó cerca e los referentes vemos que podemos alejarnos la idea cultura

monolítica que sólo pueda ser apreciada en expresiones concretas y en objetos simbólicos. sino que

la cultura fue interpretada aquí en las prácticas cotidianas de las personas, en características

impalpables que las personas adquieren sin pensarlo, por ejemplo, Jaime Noyola nos habla de la

marginalidad que es una característica de carácter social que al compartirse dentro de los miembros

de una misma comunidad se convierte en un referente cultural como el mismo Jaime Noyola nos lo

presenta. Esta condición determino en muchos de los llegados a Valle de Chalco, su decisión de

buscar un nuevo lugar de habitaclón que fuera más accesible a su condición económica y acorde a

sus proyectos y posibilidades familiares, pues como mencióna, otro referente es la composición
joven de los que decidían habitar el Valle de Chalco. Pero a partir de los elementos culturales que la

gente traía de su's lugares de origen es que se empieza a ¿hacer una mezcla de culturas que da paso

uqa cultura híbrida que integra expresiones culturales de muchos lugares que confluyen en uno

mismo, el del Valle de Chalco, a partir de los elementos sociales, como la marginación, que ya

hemos mencionado. Pero hay. también sucesos del municipio también son considerados referentes

culturales:

"La venida deÍ papa, también fue señalado como un elemerlto que, pues a cuando lugares fue este

. : . 
papa que ahora es un santo de la iglesia, pues fue muy relevante pára ellos". . . .

Este suceso cual puede ser conliderado como un eleménto cultural, aunque contraViene la

apreciación que realizó antes el cronista cuando nos r.lenciono que el carácter religioso no había

sido principalmente un elemento referente de la cultura, pero al ser una sociedad tan extensa y tan

diversa, puede ser que este elemento funcionara como referente cultural-religioso para muchas

personas que sin importar su origen y su condición socioecónómica encontraron en lo que

representó el papa, un conglomerado de valores religiosos, un punto que los hacía comunes con las

demás personas.

Tratando de llevar estos referentes y estas expresiones culturales o elementos más concretos

al análisis de elementos más consolidados a través del tiempo, como parte de una cultura
vallechalqunse, hicimos la pregunta: "¿Cree que existe una memoria colectiva que a pesar del poco

tiempo desde los primeros asentamientos a ahorita, que ya se pueda constituir en unas costumbres propias del

lugar?", de donde rescatamos algunas aportaciones:

"pues , este, sí, lo que pasa es que Ia memoria colectiva pues tiene que ver con esta experiencia que

un grupo social reconoce como que es parte de todos, en ese sentido, lo que está muy claro en la
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mgmoria colectiva es la llegada, esta idea de que "tú no tiene agua, yo llegué antes que tu yo te

presto un tambo" y mucho de esto ahora sí que, pero no es de las 36 colonias, esa identidad es más de

las l9 colonias originales, una de las cuales ni siquiera están ya en este municipio, porque luego se

incorporaron colonias de lxtapaluca, de Chalco... de Tláhuac".

Como lo plantea Jaime Noyola, estás prácticas que trascienden y se convierten en

costumbres,. a partir el una memoria colectiva, entendiendo que es un conjunto de acervos culturales

que se transmiten de generación en generación de diversas formas. Lo que se transmite en concreto

es la experiencia que la va construyendo con el trabajo de las personas, el que se comparte y

trasciende. Ésta, como lo mencionamos, tienen que ver con la experiencia, y es con el tiempo que

se consolidan en hábitos y costumbres, aún así nos luelve a remitir que estas experiencias, y

prácticas se dieron más en el ámbito de la interacción social que en de prácticas representativas o

simbólicas culturales. La cultura se puede ver en las actitudes de apoyo, como la cooperación para

los servicios de agua, que van trascendiendo y se luelven valores que definen a una sociedad. En el

caso de Valle de Chalco, la solidaridad que es un valor que se oonvirtió en referente de la sociedad

y permitió conformarse en w habitas y pauta de conducta entre los vallechalquense. Esto va

creando actitudes sociales creadas por la experiencia de la comunidad y en la medida en que se van

interiorizando y son asimiladas y valonzadas por el individuo miembro de la comunidad, se vuelven

habitus, aquella forma interiorizada y subjetivada que la persona tiene de la cultura y permite

conducirse'en sociedad a partir de los valores culturales que asimila ahora como propios.

iln el misrno sentido de atender las prácticas cotidianas y espontaneas que se desarrollaron

hasta alóánzalun grado de consolidación, preguntamos acerca de las prácticas que en vez de buscar

una consólidación cultural se buscaron consolidar en prácticas. institucionales, en estructuras bien

dehnidas .y. que llegán a formar parte'de un prbyecto social, como lo son las instituciones u

organizaciones sociales, de donde noscomentó: .

"Se formó una Casa de Cultura y siguen con un pie metido ahí, pero sirvió e base para que varios de

ellos que tenían liderazgos se fueran a asumir responsabilidades más import'antes, por ejemplo Juan

Martín'ez Díaz, que es el presidente del Fondo Regional Iñdígena, que dispone óomo de.medio millón

de pesos paraprey€ctos, que ellos prestan para veinte proyectos anuales y los pagan y los reciclan; y
' así han estado si pagan. Y pues ya tienen edificio propio, increíble, edificio de tres pisos que pues yo

digo que es la parte más institucional de estos grupos, que hay varios, inclusive hay de.varios

partidos, pero porpjemplo, hay o[o, otro grupo digamos, otra persona {ue trae'detrás dé sí varios

paisanos y no paisanos que está directamente vinculado con las personas que modificaron las leyes

. en el Estado de México, con respecto a los indígenas migrantes, entonces ellos se.in!rustaron de

alguna manera al congreso, o sea como se reunian mucho aquí fuera del Valle con personas que

querían entrarle a la política, a través del partido, se relacionaron mucho con ellos ¡ algunos llegaron

a diputados, no los de aquí no, pero ellos eran parte de ese grupo que modificó ciertas leyes que

favorecen a algunos que estaban ahí y todo".

Quizá el logro más grande que se ha alcanzado, tratando de integrar toda esa diversidad

cultura , fue la construcción de la Casa de Cultura, además de la relevancia que alcanzaron algunos

de sus miembros en otras instancias e instituciones que se relacionan con la cultura, en el caso de

Juan MartínezDiaz, éste se relaciona con la cultura indígena. Además de las organizaciones que se

han podio insertar en las estructuras partidarias y que han podido legislar a favor de su cultura y-sus

grupos a los que pertenecen. Es importante comprendercomo el proceso de institucionalización,
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como en estos casos, responde a una consolidación de los valores culturales, o de prácticas que se

vuelven parte de una cultura, que se transmiten y se aceptan, al grado de tener una estructura fisica

y reglamentada, llevando el carácter de simbólico de una expresión, a concretarse en un espacio que

resulta conveniente crear para la sociedad, siendo este del todo creado conscientemente mientras

que la tradición puede desarrollarse y concretarse sin que la voluntad de una comunidad lo tenga en

cuenta.

7.2.1.2. La cultura promoüda desde los gobiernos.

También nos pareció interesante, siendo un servidor público (actualmente se encuentra en la
Secretaría del Ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad), cuestionarlo para saber su punto de

vista, institucional, acerca de la promoción de la cultura por parte del gobierno, pues él ha sido una

persona muy comprometida con esta tarea, y a su cargo se ha delegado muchas vecesola función,

por esa razónle preguntamos "¿En qué medida as instituciones han promovido la cultura?", y nos

comentó

"Pues este..., ahí yo me siento muy involucrado con esa pregunta porque, a mí me pareció

extraordinario que este lugar que yo había estudiado desde el punto de vista de la arqueología, de

repente estaba poblado. Me voy cierto tiempo y cuando regresb ya está pobiado. Vengo a ver, habló

con el presidente municipal, le interesó muchísimo, un hombre muy inteligente, Felipe Medina, que

me dijo: "porque no se queda como asesor mío", "¿asesor de qué?", "pues de la cultura", o sea que é1

tenía la idea de la cultura, porque él habia sido presidente'municipal de Chalco y en Chalco era como

el presidente del patronato'de la cultura de Chalco, no se dedicaba a eso si no que le gustaba,

patrocinaba algunos eventod, y creo qrr" tuuo esa. visión, y iodo es bcinito porque aquí en Valle
estabanpensando en absolutaménte otra cosa, todos, pues cuando venías, acomenzar, no antes de

que se terminara el primer añoraqui estábamos trabajando,'y en el segúndo año ya estábamos en la

cabecera de la hacienda de Xico.

pación de las autlridades desde Ia

fundación del municipio,'al menos de la primera administración y que la apropiación del espacio

dedicado para la cultura ño se hizo esperar mucho, fue un periodo dé un pai de años. Esta'
preocupación por la cultura viene quizás a veces de una preocupación del pueblo, como en el caso.

de la Casa de la Cultura o el museo comunitário, en donde lo que se'busco fue afianzar una

memoria colectiva popular que la gente encontró representada en las practicas y en las viv'encias

que se compartían a travéi de ellas, por lo que al contacto humano se fueron conociendo los pasados

y se buscaron plasmar en conjunto con el gobierno en una institución como la Casa de Cultura, sin

embargo valdría la pena rescatar que por pafe de las autoridades se respetó esta intenci0ir de

mantener la cultura y la memoria colectiva popular, pues entrando en la dinámica del análisis

marxista no podría ser forzosamente así, pues el interés de promover la cultura sería una

implementación de un mecanismo para imponer una cultura proveniente de una memoria colectiva

oficial , intentando imponer valores culturales oficiales, es decir, los de una cultura dominante que

favoreciera a los proyectos de uná clase dominante, en este caso, parece que no resulta así porque la

diversidad cultural favoreció a que no se consolidara ninguna cultura como doririnante y lo que

resultara del mestizaje fuera una cultura híbrida.
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Más adelante nos mencionó información sobre la.promoción de la cultura, cuando se le

cuestionó sobre el desarrollo social del municipio, y a partir de ahí, la cultura se ha planteado como

un eje fundamental para el desarrollo de las personas:

"El desarrollo social, se me hace que si es muy evidente que hay un desarrollo social , pero lo que

planteamos aquí fue que los indígenas vivieran como cualquier persona el país".

7.2.1.3. La cultura y su relación con el desarrollo social de una sociedad marginada.

En este fragmento, Jaime Noyola nos comenta la relación que se puede establecer en la promoción

de elementos culturales y su aplicación para generar condiciones de equidad que se refleje en un

mayor desarrollo social y personal de los habitantes vallechalquenses. A partir de un análisis de la

situación cultural de los habitantes, una situación muy plural y compleja, nos parece que la
propuesta del cronista va a favor de generar una cultura incluyente a los desafios del contexto de

Valle de Chalo para que la cultura vallechalquense se base en el progreso de 1as personas y en la

igualdad de oportunidades.

Tratando de abundar en la última parte de lo que nos comentó en la respuesta anterior, es

decir, la parte que a los habitantes de Valle de Chalco afectó o influyó en sus vidas y el interés que

estos habitantes mostraron por la cultura, y han particlpado de ella, le preguntamos:

"Pues les interesaba mucho [a las personas], hacíámos reuniones muy grandeg y, porque hay dos

aspectos, le interesaba 4 la gente que se acercaba, tódó. mundo se acercaba ahí y no tenía dinero ni

para los camiones, pero sí había mucho interés, liabí4 un interés en recuperar su vida, en que había

estado empeñada en la conseguir, tenían un lugar donde dormir, no estar'pagando renta, se habían

consumido demasiado en eso, y reencontraron como su pueblo, o sea se acordaban mucho, o seh la
' gente no va a su pueblo solamente porque están sus'familiares allá, la gente va a su pueblo porque

siente que se encuentra con su cultura. Hay unos que tie¡en la promesa que van y ayu§an a la gente,

tienen la pro'mesa que allá pueden seguir sembrando, entonces con esa promesa viven, les encanta la

. . . . idea, entonces esa conexión yo la siento que es como una necesidad espiritual, ellas quieren, ellos
' 

quieren seguir perteneciendo a algo así muy fuerte como una iultura, entonces aquí como que la

reencuentran, encuentran ese aspecto, empezamos a entrevistar, empezamos a mover un montón de

cosas, empezamos hacer encuentros, nosotros empezamos a hacer los. encuentros "quiénes soinos y .

de áónde venimos" antes que Culturas Populares, Culturas Populares después nos copió el esquema,

pero porque fue muy agradable, digo si tenemos 44 etnias, bueno cuáles son las principales, a ver,

vamos a hacer un ... sobre su tierra, bueno Culturas Populares, están estos venían, se hacían una

fiesta, le hablamos a ese grupo en particular, tenían todos los tlapanecos, y entonces les daban 1a...

estaban todos los demás pero ellos eran los principales, Tomás .. su paisano un hombre que había

destacado en la cultura nacional, Juan Gregorio Regino, Natalio Hemátdez, este grades poetas que

este, Natalio Hernández sacó el príncipe de Asturias creo que muchas veces, les gustaba nuestro

proyecto, entonces vinculábamos mucho con lo que pasaba afuera, hacíamos ciclos, hicimos muchas

publicaciones también, [...] aquí vinieron todas las instituciones relacionadas con el ramo, este,

pues porque movimos a mucha gente en el D.F., ya después se descentralizó, frjale, era muy padre

cuando era D.F. porque uno iba directamente y ya después se fue a Estado de México, ya es muy

dificil hasta Toluca, y la política cambió completamente" (sic).
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A diferencia de lo que pudimos recabar con las entrevistas a las personas Jaime Noyola nos

comenta que a mucha gente le interesó el proyecto cultural, pues a través de la cultura buscaba

encontrar la identidad que se había difuminado tras los cambios que la realidad les había hecho,

como dejar su lugar de origen y dejar un gran bagaje cultural bien consolidado, para llegar a

convivir con una sociedad de múltiples culturas en donde no existe una sola que abarque todas, y el

efecto de desprendimiento de las culturas se vuelve más fuerte ya que las condiciones de carencia y

solvencia económica hacen más dificiles los retornos y las weltas al lugar de origen, para mantener

El contacto con las personas y la cultura de origen. Este interés por la cultura, de reinventar un

territorio se puede deber a lo que Gilberto Giménez plantea cuando nos habla de la necesidad de la

memoria colectiva que se da en situaciones de desarraigo o exilio, añadiría yo de migración, en

general, pues al perder a territorialidad las personas buscan recrear en el imaginario un territorio que

preserve y genere cultura en el nuevo lugar que habita. A partir de la diversidad cultural, que es

descubierta por parte de los encargados de la cultura en Valle de Chalco, es que §e desarrolla un

proyecto de gestión y promoción de la cultura, se buscó crear una base a parir de la diversidad.

También se hacen notar proyectos de habitantes del Valle de Chalco que mediante la incursión y

promoción de su cultura particular llevaron a cabo muchos proyectos culturales, desde diferentes

ámbitos, como la literatura, y que algunos tuvieron éxito y otros no

7.?.2. Territorio.

Ahora pasamos a la parte del territorio, como el otro eje que planteamos qrie fon.na párte de una

composición social, junto con la cultura y los que habitan el lugar el territorio éntendido como aquel
'lugar 

lleno de significaciones y experiencíal que representa más que el espaiio fisico se'convierte

en otro de los elementos para formar una identidad social. Por esta razón fue importante realizar a

Jaime Noyola una serie dq preguntas relacionadas a la construcción del territorio vallechalquense, '

rilás allá de los asentamientos irregulares periurbanos que se formaron por la búsqueda de vivienda

pór las personas marginadas y desposeídas que no hallaban lugar en un modo de. vida urbano que

demandaba un mayor costo económico para poder seguirlo llevando.. . : .

. "E: Con respecto al territorio, ¿cree que ya hay un territorio constiruldo, con lo que implica esto, o

en la idea de. la gente sigue siendo un lugar Valle de Chalco?, en esta idea de que se plantea como un

municipio dormitorio, a partir de factores económicos en donde no hay tanta presencia aqlí; ¿si el

municipio representa ya un territorio para los habitantes o es sólo un lugar de habitación y tránsito?

"80% de los que se van de aquí cada día, pues para ellos es como venir a dormir, ¿no'1, pero sería

demasiado simplista eso, porque hay aquí delegaciones, como la Darío Martínez o el Triunfo, que

toda la gente está empleada en el Valle, y hay un porcentaje ya importante, mucho muy importante

que la principio, de entes que han terminado sus trabajos aquí, y hay un grupo muy fuerte que trabaja

en la Merced, digo en la central de abastos, un grupo muy fuerte que trabaja en el mercado de

Chalco"

La condición de municipio dormitorio, que implica que un lugar de residencia represente un

lugar de paso solamente, pues sólo se ocupa para dormir y descansar los fines de semana para las

personas que trabajan en un lugar fuera de su municipio, y que esto implique una menor relación

con el lugar y por ende una menos apropiación de este, es matizada por Jaime Noyola quien plantea
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que en diferentes zonas del municipio no pasa 1o mismo, pues hay colonia que han desarrollado.

centros de trabajo dentro del mismo municipio, el cual implica que la gente no se desplace a otros

lugares y mantenga un mayor contacto con el lugar, ayudando a la construcción simbólica del

territorio como aquel que contiene un sinnúmero de significaciones en diversos puntos a partir del

transito diario y la convivencia social que las personas desarrollan dentro del mismo lugar, pues las

actitudes de apego y arraigo necesitan del contacto del sujeto con el territorio para que puedan

desarrollarse, de ahí que pueda ser apropiado y que el sujeto pueda identificarse con el territorio.

También nos habla de los centros de trabajo que se realizan fuera del municipio pero que se

conforman de habitantes del mismo lugar y por consecuencia se fortalece la relación, no sólo con

las personas que habitan el mismo lugar, con el lugar mismo, pues se percibe un fenómeno de

traslado del territorio a otros espacios, por la convivencia con la gente.

7.2.2.1. Apropiación el territorio vallechalquense, a partir de su construcción.

Con respecto a la apropiación del territorio le preguntamos si la gente se había apropiado el

territorio y si las personas había hecho ya referentes culturales del territorio, de donde obtuvimos

una respuesta en la que quisimos rescatar lo siguiente:

"a gente de aquí [a siento, muy hecha al lugar, eso es lo que se siente. Como, y lo vería que se sienten
' muy iguales a los offos, se siente más que en ningún lado, aquí la gente es así, como que está muy

relajada, suben los camiones y todo mundo lo saluda a uno, y se nota pues hay una atmosfera cgu

mucha violencia, pues no la propician los vecinos, tal ves los vecinos de una colonia que delinquen

otra, pero la. mayoría son muy tranquilos, están en su lugar...

Nos mencióna en esta respuesta elementos de identidad territorial y colectiva, pues

menciona que la gente se siente igual a los demás y se siente "hecha al lugar", y esto se refleja en

las actitudes de pasividad y tranquilidad que el cronista percibe. Esa tranquilidad y seguridad

. también se ve reflejadá en la libertad que las personas tiene para demandar a las autoridades lo que

opinan quq les. es justo, de esta actitud de arraigg que se refleja en una acción colectiva y una

.participación ciudadana hablaremos más adelánte, pero cabe apuntar que por estas acciones y
. percepciones que nota el cronista, afirma que existe un arraigo y una apego hacia el lugar por los

. vallechalquenses.

7.22.2. Referentes territoriales dentro de Valle de Chalco.

Cuestionamos a nuestro entrevistado acerca e los lugares emblemáticos que se convierten en

referentes dentro del municipio para aftanzar una identidad territorial, es decir, lugares al interior
del municipio que debido a su contacto diario de los habitantes con esto, se van cargando de

significaciones de prácticas o momentos que la sociedad valora como importantes:

"Bueno, los antiguos flugares] que son muy comunes todavía, porque hasta hay instituciones que se

llaman así: El Puente Rojo y el Puente Blanco, que eran los puentes que ya no existen, pero eran por

donde pasaban las vacas la autopista. El Puente Rojo, puente de lámina, puente de concreto pero

tenía láminas a los lados y era rojo, y el Puente Blanco era un puente de concreto, todo blanco, esos
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son dos que me acuerdo mucho, pero me llama mucho al atención que las administraciones, sobre

todo Desarrollo Úrbano del Estado, al organizar el asentamiento, le puso nombres a las calles, y

fueron, por ejemplo, Marquesitas, pues no sé ni como se llama ahora, Axayacatl creo, entonces el

gobiemo le ponen Axayacatl y todo el mundo le dice Marquesitas, porque casi en la esquina de

Cuauhtémoc y la esquina de Axayacatl, Marquesitas, está la primer tienda que hubo ene Valle,

imagínate no había tiendas, la primer tienda, no, hablamos de una importancia... había de todo, pues

había, todo mudo le pedía a todo, traía y traía y vendía y vendía y, tuvo mucho éxito no".

Menciona puntos como los puentes, Puente Rojo y Puente Blanco, como aquellos lugares

que siendo destinados a actividades económicas y laborales se fueron constituyendo como

referentes territoriales, por su importancia que tenían para la realización de las actividades más

necesarias de los habitantes. También nos habla de la relevancia que cobraron las calles principales

a partir de el transito que atedian, y como los nombres de estas calles referentes se volvieron tan

importantes y tan propios del lugar que no se pudieron cambiar por las autoridades pues los

nombres como significantes, son parte de un símbolo que no refiere solamente a la calle como un

espacio para el tránsito, sino como un espacio que con el tránsito se va formando y alberga muchas

experiencias valiosas para los habitantes valechalquenses, por ejemplo, la carga simbólica que tuvo
una primera tienda de abastos en la región. Así estos lugares son apropiados y depositados en la

memoria colectiva por la función simbólica que cumplieron en su momento y siguen siendo lugares

importantes a fe'sar de que, por ejemplo, existen nuevos lugares de transito, otras avenidas

principales, nuevos. comercios, etc. Continuamos con su respuesta:

"La Hacienda pues es el gran réferente, la gente no tenía dinero para ir a Chapultepec, se iban al

cerro, se.iban a visitar la Hacienda, entonces la Hacienda es el gran referente, había un pozo ahí en la
entrada, este, los referentes de, pues no había trna zona propia de riego, pero había.un u ,onu, todavía
está, en Xico, lá laguna, ahí, antes de Xico la laguna está un lugar donde sale el borbotón de agua, del
agua que viene de arriba y que medio la remueven, pero no la limpian, pues la gente se iba a bañar

ahí, se iba a lavar ropa, es un referente importante. Pues hay referentes, el Agostadero, era el terreno

que pidieron los colonos a los ejidatarios como reserva de tierra para los servicios, y se les hizo fácil
decirles, sí inira ahí hay tantos y les quedo un pedacito, y ya cuando vieron que eran 90 hectáreas, y
que se acabaron la demás., ya quería. . . hubo violencia porque se qrrerían agafiar otra vez eso, pero no

. 
'le 

dejaron los colonos, y a final de cuentas como hubo el pleito, el Agostadero sigue siendo la
reserva, ya no tanto reserva porquq ya se ocupó para el ISEMIN, la universidad, muchos planteles

que están'en esc lugar, ahora está a comandancia de'pplicfa, está el Sendero, esá el, pues hay mucha

arte deportiva y la están haciendo, entonces toda esta zona realmente se usó para lo que se pdnsaba,

para servicios para la comunidad, entonces es un gran referente el Agostadero.

Qué más, pues el cerro de Xico también, desde luego, sobre todo porque se les ha dicho que ahí llegó

. . Topiltzin Quetzalcoatl hace mil años, es un referente también importante.

t...1

La deportiva era un referente porque ahí, como era propiedad privada, nadie se atrevía a asentarse

porque los iban a sacar, p€ro se convirtió en la loma donde se unían".

Nos comenta también de la importancia de la hacienda y la toma de agua para la zona de

riego que cobran importancia como lugares referentes a partir de las dificultades económicas que las

personas tenían para desplazarse a otros lugares de recreación. Así estos lugares les parecieron

convenientes a las personas para inventarlos como lugares atractivos para visitar y recrearse y
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partir de esas prácticas cobraron importancia entre los habitantes. De igual Íutnera son apropiados

como producto el arraigo hacia ciertos lugares por sus características fisicas, por que representaban

un espacio de naturaleza o de apego pues en estos lugares se llevaban a cabo experiencias con las

demás personas, quizá la recreación o la construcción del mismo lugar. También menciona el
Agostadero como una zona que tiene la impofancia para ser un referente territorial, debido a que

contiene simbólicamente el ogro de los esfuerzos que los colonos hicieron para obtener un espacio
al servicio de la comunidad, y nos comenta la evolución comercial y social que el lugar ha ido
teniendo. Y también nos dice que un gran referente territorial es el cerro de Xico, pues cobre
relevancia por un carácter cultural que se le fue dotando, es decir a través de un mito en el que se

relaciona con la figura emblemática mesoamericana de Quetzalcoatl, es así que este elemento del
paisaje se integra de manera cultural a los lugares de referencia territorial. En este último caso el
territorio natural es apropiado a partir de un elemento cultura que se le inserta a través de la
leyenda, que dota de significado a un espacio sin que el sujeto haya desarrollado, a partir de su
contacto, un apego o arraigo, sino que es a través de la cultura que se dota de valor un lugar y
resulta relevante. Pero continúa:

"La Casa de Cultura también 
", un ."f"."nte. Las bibliotecas que, trajimos 15 bibliotecas como

referente. Hay muchos. El ayuntamiento, la Catedral, el árbol que sembró el papa, el Juan Diego es
un referente muy importante por el apoyo.que hubo a este lugar de Banamex, el ABC Caritas, que es
un lugar donde cuándo no había abasto metieron tortillería, panadería, una escuela que ya no existe, y' bueno per ahora tienen el Tecnológico universitario, ahora tienen escuela de gastronomía, barberia,
una serie de servicios muy amplia, lnuy amplia, y muy bien llevada, digo yo. y luego pues está la
UAEM, que comenzó en una zona que se inundó, esa zona que se inundó en 2000, 2OlO, 2¡ll, pues
la cavaban de poner y se inundó, así qüedó como dos metros bajo el agua, esa fue su primer cede y
luego ya les hicieron su lugar, puei son. los referentes. Y'ahora el UNID, la Universidad
Interamericana de Desarrollo, que es la hermana pobre de la Anáhuac, pero digamos que el capital ya
viene de ahí, que son como escuelitas, pero son oportunidades, que se ponen a lo que la gente puede
pagaf'.

También nos habla de lugares Que se construyeron a partir del surgimiento del municipio
de Valle de Chalco'solidaridad como la Catedral que se vuelve un referente debió a la composición
religiosa del municipio, y que'contiene niomentos importantes de la vida de Valle de Chalco, pues
fue creada tras la visita del papa Juan Pablci segundo, y contiene el árbol que éste. mismo sembró.
Comentá acerca de un lugar que fue construido pára dar asistencia social, y a"UiO a la éficacia que
tuvo, y a la oportuna ayuda que brindó a las personas necesitada, se fue convirtiendo en uno de los.
lugares más significativos para los habitantes de Valle de Chalco, el centro comunitario Juan Diego,
además de que expresa la importancia de las institucione§ académicas, como el plantel de la UAEM
y'el' recientemente creado, Tecnológico Universitario de Valle de Chalco, como lugares
importantes.

' 
Por último podemos ver que las calles y sus nombres se vuelven referentes en cuanto que se

desarrollan en estos espacios prácticas cotidianas y los membretes de las vías de comunicación se
van volviendo significantes importantes para las personas que no sólo sirven para ubicar un lugar
sino para ubicar experiencia cotidianas que se plasman en el nombre, pues no sólo es el arraigo o
apego al lugar-, pues cuando se apropia cierto lugar cobra sentido como algo simbólico de todo lo
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que en éste ha sucedido y resulta dificil cambiar la designación se urelve un elemento que no se-

puede disociar de su nombre ya que éste es parte del lugar así como el lugar del nombre:

"Hay aquí muchas gentes que se relacionan con el transporte, cómo lo administraron y con las

escuelas que se, las escuelas que se hicieron independientemente del gobierno, las clínicas, hubo
varias, también las nomenclaturas, cundo empezaron a haber problemas de: "cómo se llama esta
calle", empezaron a poner, la Independencia, existe ahora, le pusieron, ¡me encanta! Porque a cada
calle le pusieron nombre de un héroe de la independencia, como no eran muy conocedores del tema,
algunos héroes de la independencia eran de la revolución pero llega el gobierno y les quita los
nombres, excepto las calles que ya tenian un prestigio, no se les pudo quitar, y aquí son norte, sur, así
se llaman las calles, excepto las que ya no se los pudo quitar, no tenían derecho,,.

7.2.2.3. Paisaje periurbano: una composición entre lo natural y la ciudad.
o

Con respecto al territorio también podemos referirnos al paisaje. En primera instancia el pasaje
urbano que se ha ido construyendo con la presión y participación de los ciudadanos, al tratar de
satisfacer sus necesidades de servicios, comercio y vías de comunicación, es de este progreso en la
construcción del municipio del que nos habla Jaime Noyola:

"Ya no es ese asentamiento original, ya es algo más complejo cu".ri"r" el sueño de ser ciudad y que
ha ido adquiriendo elementos,

Pero en el paisaje natural, además de lo que tos luga.es pueden significar a partir de las
práeticas cotidianas que las personas realizan en ellos, preguntamos acerca de la impo¡tancia del
paisaje, es decir, de esos elementos de la natural eza qxese encontraban.ya creado, d.rd;;;;;;;;
llegada de los pobladores del lugar, y sobre la importancia que el paisaje tuvo para os habitantes de
Valle de Chalco, el cronista nos comentó:

. "Yo creo qug es'contradictorio, [...] les gustó mucho, les §ncantó, sufrieron como un espejismo al
llegar aquí, se les hizó precioso, veníande un asinamiento, del peligro de la vecindad y llegan aquí y
se sientenasí libres, pues era un'e§peji§mo porque nó'lo fe,pue, Átubuo lgráL 

"'rtu¡un 
solos, hubo

muchos problemas, pero la impresón del paisale los cautivó y luego cuando ya estaban asentados
que todavía era muy agradable para ir al campo porque todavía no había -r.ha gerte que'removiera
la tierra, cuando se empieza a poblar, esta gente empiezaa remover todo, una cata que a;;;:;;;
¡riolida , picante, que cualquier tolvanera, bueno cualquier aire sin ser tolvanera, empezaron a verlo
de otro lado y era algoterrible. [...] Les encanta esa idea de los volcanes, peor también le han tenido
respeto y temor al medio, por que el medio se hunde, es medio, tienes que nreterle mucha lana a tu
casa porque te la pasas dándole mantenimiento. [..J o aquí los Xicos, el canal pasa y no es un muro
de contención' es un canal, cauno sube el agua de'aquel lado, el lago de Xico, pues hay veces que
está así, o sea eventualmente podría llevarse el canal, y llevarse toda el agua, entonces pues sí, a
nadie, cuando uno le'explica a la gente que aquí fue lago, ellos tienen toda la experiencia de
comprobar que sí' Y bueno ya halando directamente con ellos, me dicen: "es que este lugar, nosotros
no ignorábamos que este era un lugar muy impropio para habitar, o si lo ignorábamos nos enteraos
en los primeros tiempos, pero no", tiene grandes ventajas en cuanto a comunicaciones, aquí a la
autopista, no se cuanto se tarde uno en llegar a Netzahualcoyotl, a los lugares donde ellos tienen sus
trabajos, entonces sí. Pero me-hanplaticado mucho de, a ellos se les hace que en valle está todo
cerca' todo lo han hecho aquí, entonces platican de cómo caminaron en Valle, muy interesante,
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regulañnente uno no se siente así para caminar, pero ellos por necesidad vinieron por todos lados,

sienten que ha caminado todo su territorio".

Como lo menciona Jaime Noyola, la relación con el paisaje y con el medio ambiente es

contradictoria pues por un parte resultó ser un elemento atractivo el paisaje, los cerros, los volcanes

y las lagunas, pero por otra parte estos mismo elementos se vuelven algo de lo que la gente tiene
precaución pues pareciera que el territorio se encuentra rodeado de posibilidades de desastres

naturales, y en unos casos se han llegado a concretar. Nos parece que el paisaje puede ser integrado

como uno de los elementos importantes que sirven como referentes para los habitantes de Valle de

Chalco, también que, incluso, la posición geográfica puede ser un referente, ya que la cercanía con
el Distrito Federal es algo emblemático, y termina interactuando con elementos económicos y
sociales de la población, así como lo menciona con referencia al transporte y las vías de

comunicación. Y el sentir de las persona que, como menciona Noyola, "han caminado su

municipio", los hace que se apropien del terreo, que lo sienten como una parte suya, y pueda haber
mejores condiciones parf,que la gente se identifique con su territorio.

7.2.3. Participación.

La participación, como lo hemos mencionado, es un elemento que depend" 
"*"lrriru-ente 

del
individuo, en la medida en que se asocia con otros individuos, y que se va convirtienáo en una
práctica de comunidad para con los demás miembros de la sociedad. El territorio y'la cultura, si
bien hacen participe d9 el.los al individuo, se desarrollan a expensas de la interacción del éste, o a la
pm de su desarrollo social, pero la participación es la actividad explicita del individuo'en sopiedad,
inevitablemente necesita de los sujetos específicos, en su momento histórico social, que lleven a
cabo la pailicipación. Los contactos con las personas producen sociabilidad y en mayor menor
medida una participáción, sin enibargo esta puede ser igual rechazada por el sujeto. Con la
int'ención de marcar una diferencia entrg la sociedad civil y participativa como un ente creado a
partir de la cooperación y participación de los iidividuos en. sociedad, y la ciudadanía como aquel
estatus que se adquiere por un designio legal y que indica el reconocimiento diiuna carácterjurídico
para los que pertenecen a cierta sociedad, preguntamos a Jaime Noyola "¿Qué dificultad implica
que en valle'de Chalco existiera una sociedad civil, activa y no una ciudadanía? Que antes de.que se

les reconociera como vallec[ralquenses ya hubiera una sociedad activa que se encargaba de
demandar servicios, que se encargaban de atenderse entre ellos mismos, antes de que se les
reconociera el carácter de un municipio" y nos contestó:

JN: Yo creo que fue una cuestión qué cieció desmesuradamente, con.mucha permisividad del
gobierno del estado,

Con un ejemplo nos intentó explicar que el crecimiento de una sociedad en un
asentamientos irregular se dio a partir de la falta de atención al problema por parte de las
autoridades, quienes de inicio no reconocieron el carácter legal de ciudadanos vallechalquense a los
habitantes de lo que se conociera como Xico, y solo permitieran su organización que los llevaba a
buscar formas de autorregulación y realizar actividades -para resolver su problemas sin recibir el
apoyo del gobierno,

A.

,^\
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7.2.3.1. Virtudes de la composición plural de Ia sociedad.

Estos asentamientos irregulares, como lo mencionamos, tuvieron el atractivo de ser un lugar que se

podría habitar a un bajo costo, no importando las carencias del lugar, y esto propicio que la
composición social no tuviera más referentes que la marginación, de esta manera es que al lugar

llegaron personas de todas partes de la república que llegaban directamente de provincia a buscar un

lugar para habitar, o personas que ya tenían una estancia en la capital de la república y formaron

una sociedad híbrida y muy compleja, con un conglomerado de culturas que confluían en un mismo

sitio. Con respecto a esto preguntamos al cronista sobre la importancia y las implicaciones de una

sociedad plural en e Valle de Chalco:

"Es muy importante porque precede al Estado, precede al gobierno pues, en ese sentido ya era una

sociedad vibrante, muy organizada cuando llegaron las formas de gobierno, creo que eso lo distingue

[...] Es extraordinario que hubiera un espacio en la cuenca de México que esta tan poblada, que

estuviera vació, creo que qué clase de gsnte se metió, es tan diversa, y además sin servicios, esa

condición si la analizas es una condición extraordinaria que no existe en ningún lado, entonces la

resultante son puros asuntos extraordinarios".

Retoma la importancia de la pluralidad de la sociedad pues refiere, a lo que nos mencionó

en la parte de la cultura, que la marginalidad es lo que los hacía comunes y es un referente, entonces

al partir de la igualdad en la mai§inalidad, lo que se atiendo primero es la forma de átacar estos

problemas y de ahí deviene la organización y participación colectiva para superar los problemas

que a todos afectan. Incluso este referente de necesidad hizo, como nos comenta Jaime Noyola, que

las personas dejaran de lado la generación de una identidad más limitada, la de la colonia a la que se

pertenecen, para atener.los problemas de la comunidad y sentirse identificados con el grupo, con el

colectivo que trabajaba en conjunto, más allá del lugar al que se pertenencia, resultaba, ante la

emergencia y.l4 necesidad, irrelevante la identificación con el lugar, pues para ese entonces

(entendiendo la etapa en la que no existían los servicios, aproximadamente la década de los

ochenta) no podemos hablar de una identidad del municipio, pues este no existió como tal hasta

bien entrada la década de los noventa. 'Además de esto nbs intereso saber que pasó con esa

dive¡sidad que resultó tan fructífera, porlo que preguntamos si se.había manteniclo ál diversidad: ..

"Se ha ido perdiendo. También quiero decirte que se ha id'o perdiendo, pero también como ice
'.Daniel Hiernaux, esto se ha ido convirtiendo en uná microciudad..:, yá no es eSe asentamiento

original, ya es algo más complejo que tiene.el sueño de ser ciudad y que ha ido adquiriendo

elementos,

Como apunta el cronista Noyola, la diversidad se ha ido difuminando, entendiendo esta

diversidad de expresiones culturales que llegaban consolidadas dé otias partes de la república. Nos

parece que sigue existiendo una diversidad en cuanto a la falta de una cultura particular del Valle
de Chalco, propio de las urbes y de los asentamientos periféricos que en muchos aspectos siguen la

temática de la ciudad, en este caso, lo que Jaime Noyola denomina "microciudad". La disgregación

de la sociedad plural por otra parte sirve en la integración de una sociedad, por ejemplo, Jaime

Noyola nos lo muestra a través de su testimonio sobre la clase política vallechalquense, en donde le

arece que se ha ido integrando a pluralidád:
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"por ejemplo en la clase política es la misma clase, o sea no hay esto de que los partidos, son gente

diferentes, toáos salieron del mismo núcleo, con excepciones muy notables, ente que llegó desde

fuera tardíamente, que han tenido cierta importancia, que digamos, la gente que fuvo contacto con

Salinas de Gortari, es la gente que estií gobernando, y que se ha ido a fuerzas a nivel nacional, el

PAN nunca ha podido levantarla, pero el PRI y el PRD se han alternado porque salieron de ese

núcleo, y aquí se puede aprender que en el origen de los gobiernos que hay claves que el que llega

después no las puede entender, o sea no puedes entrar tu a su gnrpo, porque no sabes lo que hay que

saber, es una cosa como de ahí estamos, y estamos completos, entonces nadie puede entrar, no hay

acceso, eso crea muchas veces frustración en la ciudadanía, pero es algo real, algo real, o sea le faltan

los referentes. Lo único que pueden hacer es irse a otras fuerzas, es lo único que han hecho, es lo que

ha pasado, es interesante".

7.2.3.2. Participación social en et Valle de Chalco.

Esto no resulta del todo benéfico para la sociedad pues como lo plantea"el cronista, se van cerrando las

posibilidades.de acceso real a la participación política desde las instancias gubernamentales y quedan

solamente ábiertos los campos de acción política a partir de la organización y. participación ciudadana, que

muchas veces se convierten en grupos de oposición a los grupos que detentan el poder. En este aspecto

queremos referirnos a la incursión de la política a través de la participación ciudadana que fue la vía que los

ciudadanos habitantes de Valle de Chalco encontraron para hác'erse notar y encausar sus demandas hacia el

gobierno, y sobre el pale que hajugado la participación ciudadana, nos comenta:

"ha tenído un papel'más fuerte que en los municipios de acá arriba del Estado de México, como el de

Amecaméqi Úna de las cosas es que al vez sin proponérselo han sido una sociedad muy
inntádora, y viene desde que el primer oabildo que-hubo aquí que lo hicieron con velas y sentados

en el suélo, digamos no había ñada, [...] no me refiero solamente a los políticos sino a todos, o sea

ante la esc¿lses, sale la intelige¡cja.que'se requiere pa?a palear el daño, para estar cómodo pese a que

faltan cosás, entonces creo que esta cosa no la han tenido muchos pueblos, y€so a hace que aquí la
gente si le das a oportunidad y poco dinero, sí arma un negocio, o sea sí hace, ií lá hace, o sea sí es

una sociedad'con creatividad, con empuje,[...] aquí la gente si sabe como sobrevivir"l

Como lo menciona; la participación en Valle de Chalco. ha sido más relevante y ha tenido
mayor injerencia que en otros municipios de la misma zona del Estado de México, y se rescatan los

valores e innovación que esta sociedad ha destacado, llevando así a las personas'a organizarse pará

demandar soluciones al gobierno o para solucionar sus problemas sin recurrir a instancias
gubernamentales, la autogestión, cuando es necesario. Por esta razón creímos conveniente gsiuchar

de palabras del cronista de Valle de Chalco su percepción acerca de la evolución de la participación
ciudadana en Valle de Chalco

"tiene los índices de participación más altos que otros lados [...] Tienen la idea de que para

conseguir cosas hay que movilizarse, como que no en todos lados está muy claro eso".

Rescata un elemento importante, y es la consciencia de los personas de que para obtener
cualquier beneficib o solución es necesario participar y manifestarse, por diversos medios y de

diversas formas. Las personas además de organizarse y participar para solucionar sus problemas,

también 1o hacen para dar a poyo político o social a quienes creen que les puede representar o

beneficiar, pero este tipo de apoyos se van fincando desde las bases de la sociedad desde el apoyo
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vecinal. Así es como se pudieron consolidar os liderazgos, no sólo en la política sino con respecto
de los líderes vecinales y de agrupaciones o asociaciones que veremos más adelante. Pero
regresando al anterior planteamiento quisimos centrar la pregunta para saber sobre qué ámbitos, qué

ejes, se ha movido, o que es lo que se ha buscado con la participación ciudadana:

"Bueno han ido madurando [a participación], por ejemplo antiguamente la manipulación era muy
sencilla, pues era lo que dijera el líder y le creían todo, y ahora no, ahora encontramos gente que no
depende de é1, ni para sobrevivir, ni para nada, más bien se acabó esa relación y hay personas que se

desacreditan, no cumplen con lo que dice y hay gente que no se ha desacreditado, son las que sigue la
gente y siguen con esa actitud de conseguirles cosas, pero también los cuestionan. O sea, hay mucho
crecimiento en ese sentido, mucho crecimiento de "¿a ver por qué?", todo lo que no les parece.

Más adelante en la entrevista nos aporta otros ejempl,os en lo que la gente se ha organizado
y participado, como en el caso de la nomenclatura de las calles:

"Entonces había mucha gente que decía:"no pues nosotros durante años nunca dijimoses que yo soy
de la colonia del Carmen, no, no, para nada, todos .necesitamos transporte, todos necesitamos el
agua", cuando empezaron a meter el transporte, de Santa María Aztahuacán, ellos directamente se
arreglaron con la empresa y el gobierno les ponía zanjas para que no llegaran, y ellos llegaban y
ponían puentes para el camión, y ahí estaba la autoridad quitando, ahí en la curva Naranjo inundaron
un pedazo de Xico la laguna; la zona de Xico la laguna era seca, pero el gobiemo de Chalco inundó,
está inundado desde entonces, pero el antecedente de ellos de los ejidatarios es que ahí no había
agua, cuentan que sacarón a la gente y la reubicaron, la gente siempre tuvo más velocidad e
inteligencia que el gobiemo,.qqtonces siempre lo lograroa.

'Tenemos 
pues aquí un'poio'de información referente a lo que nos comentó anteriormente

de la ayuda y lo que permitíó'cdnsolidar liderazgos, y que en este caso agrega lo que les fue
'restando un poco el poder de liderazgo, pero al final los. responde qúe la participación se va
moviendo de acuerdo a lo que a las personas "no 1". p*"""". También 

"n 
lu oUtercl¿n ¿" transpofe

podemos ver que se da un caso de identidad colectiva a partir de las carencias comunes, y es lo qüe
hace que la gente se una para solucionar los problemas o buscar, en conjunto, áyudándose unos a
otros sin importar otros elementos como la pe¡tenencia territorial o cultural y sobre todo subsanando
las carencias que el gobie-rno se negaba a atlnder, pues de un sufrir coniún surg'en lo. ,ulo.". áe
solidaridad y cooperación que resultan ser los únicos que poseen las cor-nunidades marginadas y se
valen en'el escaso capital material para poner á disposición de la causa que be tenga [r" ut".ri".,
que sea de mayor relevancia en ese momeo para la comunidad, pues el desinterés es patente'pero se
tiene la consciencia de que al ayudar se ganar el derecho de ser ayudado cuando se requie.a. pero
regresando a la cuestión de las metas que se han obtenido con la participación, nos comentó la
situación vital del servicio de agua potable, que nos subrayó al preguntarle acerca de las cosás que
se obtienen actualmente con la participación social:

"No pues lo más importante es el agua, aquí ha habido muchos movimientos porque la CFE tiene
secuestrad a este país, entonces cadavez que la política quiere fregarse a alguien, a un municipio,
entonces les cobran laluz,."me debes 25,30,40 millones", "mira te pago uno, que te parece, luego
en seis meses te pago otro", pero como a veces tiene mucho que ver con la política del estado, es , lo
hacen como para acuchillar, entonces la cofan laluzy se queda la colonia entera sin luz, sin agua,
porque le cortan laluz a los pozos, yo he visto unos movimientos aquí fabulosos a respecto. Entonces
el asunto del agua potable es tan vigente, el asunto de las inundaciones, o se que sigue siendo muy
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vigente la movilización, aquí a los dos minutos que frlló la luz o que se acabó el agua, ya esta todo el
mundo en O.D.A.P.A.S. protestando, y luego vienen al palacio, no unas concentraciones, o sea que

¿qué es lo que mueve la mano de un gobemador?, pues toda esa gente, no te puedes negar así de " a

ver cómo le hacen", inmediatamente tienen que atender el asunto. Ahí sí hay una cosa que es

automática, en cuanto falla el agua, automáticamente aparece la población, y no solamente ante ese
fenómeno, ante un crimen de un profesor, como hace poco, pues luego, luego hay movilización, pues
todo lo que duele, pero el agua es como el elemento principal, y luego los riesgos civiles, como la
inundaciones, todo eso, pues también movilizan luego, Iuego, a la gente, y buen también para
conseguir cosas positivas se ha ido equipando el municipio y sigue lastimando a los jóvenes, por
ejemplo, y a otras universidades, porque tenemos tres, muchos quieren ir al poli, ahí hay muchas
careras que quieren, o a la universidad, entonces es un verdadero ahaso pagar los pasajes, entonces
el transporte que ha logrado mejor mucho pero sigue siendo un transporte de tercera categoría.

Jaime Noyola plantea que uno de los problemas más importantes que se siguen atendiendo
con la participación ciudadana es el abasto de agua potable, pero nos comenta que este no es un solo
problema que afrontan los ciudadanos pues el gobernó local también tiene problemas para abastecer
de agua a su población, debido a los problemas con las dependencias del gobiemo encargadas de
brindar el servicio. El problema del agua potable, resulta ser uno de esos problemas en el cual la
gente se une para solucionar el problema cuando falta. El agua como servicio público es uno de los
primeros problemas a los que se enfrento los vallechalqueses y que siguen persistiendo, por tanto
las formas de demandar el servicios también se siguen manteniendo en redes de apoyo y'd'e
participación buscan hacerse escuchar a partir de la generación de grupos con personas que padecen
el mismo malestar cuando este servicio es carente. Menciona el. cronista que uq de los problemas
que siguen convocando a la gente para reunirse y buscaruria solución, 

". "l 
d" la inseguridad, tal

como ya lo apuntaban la mayoría de los habitantes de valle de chalco que entrevistamos. También
los riesgos y desastres civiles suscitan una empatía pbi parte de los habitantes hacia los afectados
dentro de la misma comunidad, como es el caso de las inundaciones 

", lu ronr-""."rnu ut canal1-a
corhpañía, las redes de apoyo entran en acción a partir ei ios valores establecidos, los de solidaridad
para quien lo necesita' Así también como seguir buscando la solución a carencias o insuficiencias
en los servicios púticos, como el caso del transporte o lás oportunidades de educación para losjóvérie§' Pero siguiendo con la entrevista no's comentó los logros'Qge la gente a obtenido a travésde la participación ciudadana, estos siguen sñndo problemas que reflejan un retroceso 

"o "l' desarrollo del municipio, pues los habitantes se ven expuestos de nuevo a solucionar problemas
vitales como la vivienda y los'servicios, esto hace que la gente ur.ú l"ri.r-l; il;;;;;
una acción solidaria para ayudar a quien lo necesita, recurriendo de nuevo a los lazos de confianza y
solidaridad establecidos con las redes de intercambio y apoyo que surgieron desde el principio del
asentamiento irregular. continuamos preguntando sobre qué otros logros o mejoras se han obtenido
a partir de las movilizaciones

"Bueno hubo mucha movilización aunque ahorita ya ha bajado mucho pero sigue vigente, muy
vigente, la cosa de las pavimentaciones. [...] ha habido esos problemas, pero las movilizaciones han
sido muy comunes' hay movimiento de uno de los viejos líderes sobre la cT, que están muy altas las
tarifas, del microbús y que tiene mucha gente enlistad a para lamovilización, y muchos temas.

La disminución en la participación que nos comenta puede tener su explicación en que la
gente deja de demandar tantas cosas conforne se le van solucionando y va alcanzando las más
básicas, a pesar de que los logros alcanzados n tengan una vigencia muy amplia, como el caso de las
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pavimentaciones que nos comenta, o que sean cambiantes como en el caso de las tarifas del
transporte.

Nos pareció importante también, saber cual era la opinión que el puede tener acerca de la
tolerancia que el gobierno ha manifestado a este tipo de movilizaciones y presiones sociales, siendo
que por muchos años ha podido formar pafe, en su respectiva dependencia, el gobierno:

"Pues no les queda de otra [a las autoridades], es pues, cómo te diré, como es una sociedad que sí
exige, sí se mueve, sí patea puertas, las autoridades se han hecho al calor de eso, aquí nadie se

impresiona [...]. Quiero decirte que en ese sentido los gobiemos, todos, han sido muy eficaces por
ese motivo, han empujado con la misma gente que exige y que no suelta (sic)".

7.2.3.3. La participación social y el gobierno

La participación social se vuelve aquí un agente activo y muy efrcaz, pues como nos
comenta Jaime Noyola, con respecto a tolerar estas manifestaciones ciudadanas, el gobierno ,,no

tenía de otra". La gente se mantuvo activa para exigir servicios y mejoás en su comunidad, lo que
llevó a los gobiernos, según la visión de Jaime Noyola, a ser gobiernos eficaces, tolerantes e
incluyentes con respecto de los habitantes de Valle de Chalco, y esta presión social los ha hecho
gÓbiernos responsable hacia las instancias gubernamentales de niveles de administracién superiores,
de donde debió a su eficacia con respecto la aplicación de su presupuesto, han podido mantener un
ingreso constante para el municipio. En este mismo sentido preguntamos sobie la promoción que el

.gobierno ha dado a la participación ciudadmá, y planteándonos el caso de la párticipación política' nos comeritó lo siguiente, en el entendido'de que muchas veces el gobierno tiende a aóaparar las
soluciones de los problemas de la población.en.detrimento de la participación social:

' "yo creo que ya hay una separación muy clara entre la clase política y los demás, yahayuna, sí hay
' manera de incorporarse a las filas, péro no hay manera de dirigirse ya a eso, digo en una campaña

política todo mundo se puede acercar, pero de eso que te proyectes pues no, .no hay, decían los
sociólogos, que hay.poco asenso social.

' De lo que rescatamos una conformación de una clase política cerrada que no ie.mit" lainclusión de nüevos sectores en la actividad política y se restringen los espacios de acción a la
participación electoral en deterrninado periodo, lo cual favorece a que las -lu"ion", u lo.
problemas de la comunidad no se busquen ni se encaminen a las estructuras de gobierno sino que se
hagan a partir del apoyo en la comunidad y la participación social. De esta cerrazónpara la
inclusión de nuevos agentes a la política, a la práctica política donde se puede tener injerencia
di¡ecta para el desarrollo del municipio a partir de esto se generan los sentimientos de desconfianza
y recelo hacia las estructuras gubernamentales, al contrario de los valores que se resaltan e la
participación social.
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. 7.2.3.4. Valle de Chalco sociedad de migrantes.

Tratamos de integrar factores que encontramos como propios de la sociedad vallechalquense,

elementos que han caracteizado a esta sociedad y han determinado su desarrollo, nos referimos a la

marginación y la migración como características compartidas por la mayoría de la población del

municipio, y nos interesó saber as implicaciones que tiene para la vida del municipio. Comenzamos

con la marginación que es un rasgo que pone en común a los vallechalquenses, como ya lo había

mencionado al principio de la entreüsta, el cronista, que ahora le preguntamos directamente si lo

consideraba como un rasgo característico de la sociedad vallechalquense:

E: ¿Qué tanto la marginación ha sido un rasgo característico de la sociedad vallechalquense? ¿Qué

implicaciones tiene?

"no tenías nada, no había drenaje luz, no había nada, no había mercados, no habia iglesias, no había

escuelas, no había hospital no había nada, entonces ustedes era los más pobres entre los pobres desde

su punto de vista [ . . .]No es una cosa necesariamente de percepción, sí fueron los más pobres, fueron

. expulsados los que no eran ricos de Nezahualcoyotl , no pudieron cambiarse enfrente. No tenían

dinero para que vivieran aquí sus padres, rentar enfrente o comprar, no tuvieron esa posibilidad:

Este punto resulta interesante pues retoma una concepción de marginalidad que ya
'habíamos tratado desde la teoría, especialmente a través de los escritos de Larissa Lomnitz, en'

donde podemos discernir la marginalidad de la pobreza.

. 7.2.3.5. Valle de Chalco, sociedad marginada.

Dicha marginación mantiene un lazo fuerte con los procesos de exclusión de la metrópolis hacia las

periferias de sus habitantes miás desprotegidos, debido al crecimiento poblacional y el -

encarecimiento de la vida urbana. Pero también quisimos que nos contara acerca de las formas de

brganización y participación que devienen de la condicional marginal de esta sociedad, a lo que nos

contestó muy puntualmente que es un factor que impulsa la unificación de las personas:

"Pues esta unificación de vamos todos por todo".

Y aunque no nos hable de tipos dé participación concreto, hemos podio rescatar a través de

su testimonio que las formas de participación que se dieron inicialmente fueron del tipo de redes de

apoyo e intercambio, basadas en los valores que da paso a la acción colectiva. Con el'paso del

tiempo y eir la medida en que se fueron logrando servicios y derechos, se fueron cambiando los

mecanismos e solución directa a mecanismos de demanda y presión político-social que permitieron

hacer un contrapeso que llevara a las autoridades a solucionar los problemas de la comunidad. Ya

muy avanzada la participación se pueden alcanzar los tipos de participación político partidaria que

permita a las personas buscar la participación a través de la representación.

Con respecto a la migración nos comentó que este era un elemento innegable en la
conformación de la sociedad vallechaquense. Tratando de unir estos dos rasgos que se comparten en

la mayor parte de la sociedad vallechalquense, preguntamos si el elemento marginal y el migratoria

podían ser obstáculos para construir referentes culturales o territoriales, a lo que nos contestó::
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"no pues fue lo que la caracterizo. Creo que había un.elemento dinámico, venir a un territorio virgen,

son como pioneros, ,enir a un territorio virgen, son gente de ciudad, pero tienen empuje, no vienen

del campo y carecen de todo, eDtonces son elementos totalmente positivos para crear una sociedad y

hacerla crecer mucho, y es lo que han hecho".

Estos dos elementos son considerados por el entrevistado como elementos característicos de

la sociedad vallechaquense y que sirvieron como factores que han mantenido activa a la sociedad,

pues el carácter de migrante, generalizado hacía que no hubiera una cultura ni un territorio ya

consolidado, y mediante la carencia de todo se impulsó la creatividad y la participación para

conseguir todo y delinear el municipio al gusto y la necesidad de sus habítantes.

Con respecto a lo que nos comentaba sobre la marginación, haciendo una diferencia con la

pobreza, entendemos a través de esta última respuesta que si bien al inicio de los asentamientos y la

construcción del municipio, la marginación fue un rasgo en común, pues se remitía a la carencia de

servicio, vías de comunicación, problemas con la tenencia de la tierra y carencia de oportunidades,

no importando tanto el nivel económico de cada persona, después, al superar estas limitantes

sociales que mantenía a'la sociedad en su conjunto en un carácter marginal, las diferencias con

respecto al nivel económico de las personas se hacen evidentes, y se hace una separación entre las

personas pobres y las de mayores ingresos, como lo plantea Jaime Noyola, llega a ser evidente en

ciertas colonias. De t<idá la poblaciór¡ fueron aquellos que tenían una profesión o una preparación

académica los que mejor. se pudieron colocar eir un nivel de vida más alto, y por el contrario, estas

oportunidades no las han tenido personas que n sólo carecen de el elemento económico son también

de elementos culturálés que le permitan una mayor inserción en la sociedad, como la lengua.

7.2.3.6.Líderes vecinales y comerciales como un agente mediador entre Ia.sociedad
' marginada y eI gobierno deslnteresado.

Otro tema que ya se había asomado en las respuestas de Jaime Noyola, refiere a los lídeles sociales,

vecinales, y el papel que jugaron en.laconstrucción del municipio y la sociedad valechalquense, y
sobre la relevanciá que luvieron en la participación social, nos comentó:'

. "Bueno todo lídér quiere ser interlocutor.nt . uuto.idad y sociedad, esa es su tirada, cuando no había

absolutamente náda, hubo líderes [...] consiguieron muchas cosas, esos líderes'que siguieron solos, y
mayoría'de ellos no logró reciclase para la siguiente etapa, lo que eran, eran gente muy ignorantes, o

son los que eran vendedores de las tierras, pues como tuvieron que ver con muchos vecinos y los
conocían, los encabezaron, lbs vendieron terrenos y ellos mismos compr¿uon terreno acá y lo
encargaron, y por otro lado estiin los originales, hay 4oA de los que había aquí adentro, la gente de

Ayotla, de Xico, que tuvieron mucha relevancia porque todavia están en a política los vez por todos

lados, esos sí se impusieron esos criterios, sí tuvieron estatura con respecto a los colonos que

llegaron, sino no hubieran tenido no los verías por todos lados, los candidatos, son de esos líderes
que venían originalmente de los ejidatarios, aunque hay otros, otros que no salieron de ese grupo,

pero los líderes originales, casi no se recicló ninguno y entonces vino la segunda generación de

líderes que eran los que creo Solidaridad, y Solidaridad hizo estos líderes que fueron los primeros
regidores, que siguieron y sigueq unos han sabido trascender y otros no han sabido cómo, y se han
ido como rezagando"(sic).
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Con respecto a los líderes nos menciona. que su papel ha sido el -de - intermediarios, o

representantes de las demandas sociales, encaminando los intereses de su comunidad para buscar

soluciones y como nos habían mencionado los habitantes de Valle de Chalco en las entrevistas,

hicieron lo que tenían que hacer, y se adaptaron al momento, sin embargo, también nos menciona

que estos líderes, espontáneos se dieron cuenta del poder de convocatoria y de movilización y
buscaron formas para hacer que la gente los apoyara, como la restricción en los servicios a cambio

de apoyo. De esta manera los líderes vecinales se fueron colocando en puestos de poder, pero no
todos lo lograron, pues una complicación más vino con la fundación del municipio libre y la
creación de una clase política que mantuvo una relación estrecha con el ex presidente Carlos Salinas
de Gofari y de ahí fincó su poder, de las relaciones de poder que los sustentaban. Más adelante nos
comenta sobre la conciencia social que los líderes tomaron:

"A mí lo que me gusta mucho es que líderes que se odiaban, fueron luchando unidos todos, en esa, a
veces les reclamo yo al gobierno que no saben negociar, estos supieron negociar, sí porque era más
importante traer las cosas que nuestro pleito, entonces fueron zanjando un montón de dificultades, y
lograron cohesiones que, pues insospechadas realmente,,.

Pero contemplando que esos líderes que supieron mantener su poder se unieron a Ia políticapartidaria' dentro de estructuras institucionales, ¿qué opciones quedan para el grueso de la sociedadque no se vio representada por los líderes? . .
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7.2.4. Identidad.

7.2.4.1. La compleja identidad vallechalquense: Siempre a la sombra de Chalco.

Juntando todos estos elementos, como factores que llegan a formar dimensiones dentro de la

identidad social, exponemos la última parte de la entrevista en donde tratamos los temas ya

cuestionados desde la perspectiva de la identidad social. Una vez que hemos podido entrar en la

percepción que el cronista tiene acerca de cada elemento, preguntamos sobre la identidad social,

entendiendo que es el conjunto de la identidad cultural, la identidad territorial, y la identidad

colectiva, relativa a la participación social. Así cada vez que preguntamos por la identidad social

vallechalquense, entendemos este juego de identidades: la del perteneciente a la sociedad y a la

comunidad vallechalquense que se conoció y se sintió perteneciente a esta, a través de la
participación; la del que habita el territorio bien delimitado del Valle de Chalco, y que provienen de

otros lugares donde había un mayor arraigo hacia el lugar; y la del que comparte un conjunto de

ideas, creencias y actitudes que le permiten actuar en sociedad rigiéndose por valores que han sido

construidos desde su llegada al Valle de Chalco y que son un hibrido de los valores propios y los de

los otros con los que se convive. Este juego se puede sintetizar, para una mayor agilidad en el

análisis, en la identidad social. Por consiente iniciamos preguntando sí existe una identidad

vallechalquense:

Sí pero no lá reconoce la prensa todavía, todavía nos confunden con Chalco, casi cualquier nota. de

un asesinato o todo lee uno Valle de Chalco y resulta que es en Covadonga o Chalco, entonces eso

nos ha hecho daño. Al revés. Pero el hecho de que topográficamente todavía no saben que estamos

. lguí, 
estamos, somos el sobrenombre del otro lugar, eso le ha afectado

7.2.4.2. Valores y referentes de identidad vallechalquense.

Nos habla de un problema con respecto a un referente de identidad que es el mismo hombre del

municipio, que debido a ia similitu{ cqn el nombre e un municipio vecino tiende a confundirse y a

generar confusión al exterior del municipio. Es. quilá un.elemento que causa problemas para

generar una identidad del gar, de la cultura y su sociedad. Pero tratando de comprender un poco más

sobre la identidad vallechalqueñse, en comparación al exterior de la sociedad, desde la perspectiva

de un personaje que ha estado dentro de este proceso desde su inicio, continuamos preguntando al

cronista de Valle de Chalpo "¿cuál sería o cuáles son los referentes de esta sociedad que igual se

identifica como iguales ante nosotros y diferentes hacia afuera?':

'ies una sociédad con muy fuerte personalidad, y que atiende un alto componente de

autoconstrucción, no por las casa de autoconstrucción, sino porque se han autoconstruido como

personas. [...] Entorlcqs la identidad se basa en la apropiación de su territorio, cómo se propio de este

territorio, cómo los primeros habitantes de los primeros años, los identifica esto de forma absoluta, se

reconocen a si mismos en ese sufrimiento, dicen: "nos quedamos los que no pudimos irnos a otro

lado", los que tenían la oportunidad de irse a un lado cuando vieron que estaban los cocolazos muy

duros, entonces se quedaron los más valiente o más necesitados, los que no tenían alterativa, y esa es

una característica de la identiCad,' (sic).
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Y hablando en general de la identidad social, notamos que los referentes de esta identidad

se sitúan más dentro de la dimensión de la identidad colectiva que de la identidad territorial o
cultural. Dentro de lo que comenta Jaime Noyola, esa autoconstrucción se debe a una actitud de

creatividad y de cooperación para solucionar el problema de vivienda. También existen referentes

en lo que concierne a características sociales de Ia sociedad, que ante una carencia de ingresos o de

bienes ponderan emplear sus recursos y sus esfuerzos en solucionar algunos problemas antes que

otros, como el de la vivienda sobre el de la alimentación. Otro elemento importante es el de la falta

de oportunidades que se refleja en que los que se quedaron a vivir en Valle de Chalco son los que

no pudieron salir a vivir en un lugar con más servicios, o con un desarrollo mayor, debido a su

carencia, principalmente económica para buscar vivienda en otro lado. Este último también es un

elemento social de la identidad que se remite más a la pertenencia social a un colectivo de gente que

tiene en común la marginación y la carencia. Con referencia a este tipo de carencias, el cronista

continúa:

" llegaron y estab'lecieron su casa con unos cuantos palitos y unos plásticos, porque existía el peligro

que les quitaran el terreno, que lo volvieran a vender, entonces era muy precaria la primera

ocupación, nadie hizo cimientos, era así, de todos, habia que ocupar fisicamente el lugar. Pues estos

rasgos de identidad. Los otros rasgos que menciono es muy activos, creativos, autosuficientes, no sé

hay varias cosas, jóvenes, una sociedad más joven que muchas, porque los que se.arriesgan ose

. aveRtura siempre son los matrimonios jóvenes o solteros; entonces aquí llego mucho esa

composición. Tardíamente por los servicios de hospital, llegaron los padres vienen los.padres a ser

atendidos, pero bueno, la característica original es que es una sociedad muyjoven. 
.

Los elementos de carencia los ejemplifica muy bien el cronista con un referente cultural que

refiere a la historia'mésoamericana con la que cuenta el lugar. Sin embargo, cabe resaltar el

elemento de la sociedad que sigue, el de la población joven, pues conjugando este elemenio con el

anterior detla marginalidad, origina la actitud de trabajo, cooperación e innovación del que ya nos

había hablado, pues la población joven es la que además'de buscar una opción de vivienda

accesible, buscaba un lugar donde prrdie"a .llevara cabo un proyecto de vida en familia.o en pareja,

en un lugar que caiecía de todo, y brindaba la oportunidad de construir a partir del trabajo. Estos

elementos de búsqueda de vivienda ya habían sido aportado's poi los entrevistados. .

:

7.2.4.3.Construir identidad a partir de la diferencia.

Con respgcto a la marginalidad y carencias ¿! los vallechalquenses como referente común de una

identidad, contemplando que el origen de las personas era distinto, nos habló al respecto de cómo se

puede construir una identidad vallechalquense a partir de esa diferencia de procedencias y de

orígenes:

"Bueno la identidad, yo creo que tiene un rasgo muy importante que es que llegaron a padecer las

mismas privaciones, entonces eso los identificó mucho, todos iban como vallechalquenses, ni

siquiera como miembros de cierta colonia a pedir los servicios, porque faltaban todos. Ese es como

rasgo identitario muy importante y todavía todo mundo lo reconoce. No había nada, todo hno,... a

buscar la luz, esa es una constante. Pero a parte las características de cada grupo étnico que llegó

aquí, de cada grupo, pues tal vez de los que venía propiamente de la ciudad, que esta era su segunda

casa, ahí no hay, los rasgos están más difusos, pero había mucha gente con rasgos, así como, tal y
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cual salieron de su pueblo los traían, arnaron comunidades un poco cerradas y formaron, no barrios,

porque cada quien compro en donde pudo, pero sí en determinadas manzanas se concentraron

michoacanos, oaxaqueños, o oaxaqueños de cierta región [...],o mazatecos, entonces están así como

ubicados porque este fenómenos que se describe que una persona va trayendo a la otra, ¿no?, de

repente ya estaban toda la familia de este lado, todos los jóvenes, y a la larga ya estaban sus padres.

Entonces siento que ahí está la base de a identidad, y la otra base fue a que detectó la Casa de

Cultura. La Casa de Cultura resulta de a arqueología, resulta que había un pasado cultural muy
importante aquí en el Valle y ese creo que fue otro elemento, y bueno con la identidad creo que la
busqué en la geografia, mucha gente llega con muchas identidades atrás, los hijos de esas personas
van formando una identidad que no está basada en donde son sus abuelos, sino trabajan en qué hay
aquí no, los volcanes, la hacienda, la rica arqueología vallechalquense, el pasado lacustre, entonces
hay una serie de situaciones que están a la mano de su experiencia próxima no"(sic).

Jaime Noyola nos habla primero de un elemento social de la participación que funciona
como elemento de identidad social en tanto que independientemente de los lugares de procedencia,
de origen , del lugar de residencia dentñ del mismo municipio, o de sus aspectos culturales, la
gente a partir de su condición marginal se sentía identificada con las demás personas que carecían
de lo mismo, este elemento como referente permitió, como se a mencionado antes en las entrevistas
y se verá adelante en esta entrevista al cronista, que las personas actuaran en conjunto, pues el
sufrimiento y la carencia los volvía iguales, a pesar de todo. Después el cronista nos habla de
elementos territoriáles y cultuiales que la gente encontró a su llegada al Valle. Pero antes esta
identificación, ya sea a elementos de la participación ciudadana, ya sea a la cultura, ya sea al
territorio, tiene alguna relevancia la identificación y la creación de una identidad para una sociedad .

compleja como la de los vallechalquenses, y sobre la importancia de tener una identidad
.vallechalquense, nos comentó el cronista:'

"sí, sí es. relevante y oómo te decía en algún momento, lo que te da identidad es un territorio,
entonces ellos no tenían, o si tení¿n arraigo, llegaron a arraigarse aquí [...] pues como una cosa que
recibes a parte del título de propiedad, des'pués. de luchar mucho porque sus tierras fueran
reconocidas'y se regularizara la tenencia de Ia tierra yJes dan su título, pues así de la misma manera.
reciben [la cultura], porque al principio pensé que no estaba vinculado, per el área de juego de los:' . niños, era el cerro, entonces iban encontrando idolitos, ellos me lo platicaban, ¡l S€ preguniában; .

"¿por qué está esto aquí, qué significa?" es igual que, acabo de llegar "¿qué significa qu'e esté esto

. aquí?", y luego bajomis pies empieza a encontrar al pasado y me pregunto: "¿qué hace esto aquí?',,
"¿yo quién soy?", en todo esto, y empiezan como a ver que es arte de ellos, y una casa de cultura que
se pone ahí, contribuye ene esa dirección, por qué es importante, porque empezamos a proporcionar
materiales para la formación , no sé en que año de la prirnara o la secundaria hay materias de
vinculación con el térritorio, y entonces también sirven todos estos materiales , en el proceso de
formación de los jóvenes, tengan muy buena materia para reflexionar sobre que lugar vive, entonces
es parte de su identidad. Y como todas las identidades, pues hay gente que se puede ir dando cuenta
de quién es, no lo sabe, pero en el momento en que se empieza a preguntar va a enconüarse esos
elementos, [...] todo eso es parte de la identidad, a lo mejor históiico, creo que pues es muy extraño
porque un municipio que tiene a penas 30 años pues ya tiene muy claros sus elementos de identidad,,.

El cronista Noyola retoma la cuestión del arraigo hacia los lugares, el de origen y el de
llegada, y cómo por la decisión ile un cambio influido por las condiciones de subsistencia,
principalmente carencias económicas que se vuelven motivos para emigrar. Esta inmigración
implica la adquisición de una cultura. a partir de un territorio, es decir, que elementos sociales, de la
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identidad social, como ya habíamos visto, las carencias y la marginación, devienen en elementos de

identidad cultural y territorial, a partir de la historia del lugar, que se pudo desarrollar a pesar de la

existencia de una sociedad. Sin embargo, la transmisión de esta cultura y el conocimiento del lugar,

como nos 1o platica el cronista, dependen de instancias gubernamentales, que repercuten en la vida

social y colectiva de la comunidad en la medida en que a partir del conocimiento que tienen de sí

mismos, generan una identidad. También las experiencias se van volviendo elementos comunes,
propios de una identidad colectiva, pues la gente se siente integrada e identificada con quien sufrió
lo mismo, pero en la medida en que se van cristalizando en el tiempo y son transmitidos a través del

tiempo a nuevas generaciones, estos elementos se vuelven referentes culturales para la identidad

social. Esto es un juego de identidades cómo habíamos visto, que decantan en una identidad social

de los vallechalquenses. Es un ejemplo de cómo se puede ir formando una identidad social a partir
de diversos elementos. Con respecto a eventos que sucedieron dentro del municipio, que pueden

ser considerados referentes, el cronista continúa:

"La aplicación del Programa Nacional de Solidaridad, fue progralna nacional pero aquí comenzó se

diseño conforme a este territorio, o sea que Valle de Chalco es el inicio de muchas cosas. Lo que los

franceses consideraron iban haciendo estudio de cómo se van formando las ciudades, hicieron
hipótesis plausibles, sí podemos ver como nacen las ciudades, yo hasta diría cómo nacen los grupos
políticos, cómo nace todo, cómo nacen as instituciones, como nace una ciudad, ahí están todos los

elementbs, y afornrnadamente, a diferencia de Netzahualcoyotl, aquí se estudió todo desde el
principio [...] el proyecto de la casa de cultura fue un éxito, porque ahora los que no tienen tiempo,
ahora son os proi.notores de esto, ahora cuando tu les ices "voy a estudiar cada delegación,

Un eleméntb valioso de una sociedad naciente, es que se puede registrar todo lo que sucede
para poder pusc.ar en la historia del municipio los elementos que'no§ perrnitan buscar una identidad
y una culturá de manera más fácil'que en otros lugares. Por ejemplo se pueden ver las formas más

concretas de la cultura en la Casa de Cultura qre 
"n.ufr 

esfuezo colectivo de los vallechalquenses
por construir y'cristalizar la cultura en lugares u objetos que funcionan como símbolos de la cultura
que pueden ayudar a generar identidad hacia la cultura o el lugar, pues lo que se há notado es que la
cultura es algo qu'e ha generad mucho interés en los habitantes de Valle de Chalcb, si ben en los
entievistados no pudimo§:notar este interés, a partir de una Visión más panoramica del municipio
pudimos encontrar que algunos sectores de la sociedad, como los que tienen ascendencia indígena o

una arraigo del lugar de origen fuerte, hubo mucho interés.por crear una identidad del nuevo.lugar
que habitaban, a partir de la'conjunción de las diversas identidades que conjugaron en un mismo
lugar- 

:
Hay apropiación, por ejemplo hay, habÉ grupos de literatos, hay ediciones ya de Valle de Chalco, el
DIF sacó ya cuatro libros el año pasado, ya de sus propios autores, y pues hay muchas agrupaciones
de muchas cosas, barra d abogados, hay muchas cosas. Es una sociedad pujante".

La identidad que se ha ido gestando. Ha fomentado, como lo comenta Jaime Noyola; una
apropiación del lugar, de la cultura y de su sociedad, que buscan una forma de expresarlo a través
de las diferentes manifestaciones culturales, como la literatura, el teatro, el baile, etc.
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7 .2.4.4.Identidad -+ participación, y üceversa.

Después de preguntar sobre la existencia, y las implicaciones de la identidad social

vallechalquense, quisimos preguntar para terminar sobre la importancia que una identidad social

tiene para la participación social, le preguntamos si "¿Es necesaria una identidad para promover la

participación? Y al revés ¿La participación hace un círculo en cuanto a la identidad?":

"La identidad es muy importante porque justamente las ciudades acaban con la identidad, las urbes.

Llegas ahí y te quemas, ni modos que llegues y está todo poblado, vas a rentar en un lugar y te
disuelves en la masa, porque no hay manera de que impongas criterios, más bien aceptas que tienes

que aceptar que toda las instituciones que hay son las que hay, sino estás de acuerdo a donde vayas..

En cambio adquirir una identidad te permite una cosmovisión completa de la vida, claro que te estoy

hablando de algo que está en plena desaparición, o sea realmente, y hay identidad, o sea, como

estudiante tienes identidad, estás pulverizado, pero esta identidad basica de distinguir un lugar, eso

ayuda, un referente social, te insertas aquí, es útil". 
o

Nos habla de una multi-identidad que todas las personas tienen, sin embargo resalta que el

contar con una identidad más fuerte, como a del lugar o la cultura, genera una actitud para actuar en

la vida en sociedad. Nos comenta que es algo que se ha vuelto dificil debido a la dinámica compleja

de la ciudad y sus zonas periféricas, pero para generar acción social en conjunto, es algo impofante.
Lo que queremos resaltar, por último,'es que la participación emergente se convierte un factor de

construcción e la ciudad y de la sociedad que se vuelve referente de identidad social, a partir de la

identidad colectiva, pero una vez qqe se van generando las condiciones de tener un territorio y
cultura, se genera una identidad social. rnás completa, de lo {ue deriva que en los momentos de

cris.is o de hecesidad, mediante la coh§ervación de los valores iniciales de la partioipación, la
idehtidad social se vuelve ahora uh'elémento que genere.participación, y se inserta en un círculo

virtuoso que deriva en la consolidación de una sociedad.a. partir de la identidad social que se

construye a la par de la sociedad misma, en todas sus dimensiones.
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8. Conclusiones: La participación social y Ja identidad colectiva en Valle de Chalco

Solidaridad.

A través de la exposición de la información recabada de manera bibliográfica para

comprender el problema y conocer el caso de Valle de Chalco, y de las entrevistas realizadas para

conocer el caso concreto, nos propusimos, en este punto, hacer un seguimiento de lo que hemos

obtenido tratando de esclarecer nuestros cuestionamientos que dieron pie a esta investigación, como

hipótesis de trabajo.

Tratando de recuperar nuestras hipótesis de trabajo, mencionábamos en la primera que en

las sociedades marginadas caracterizadas por asentamientos irregulares en donde se carecía de

cualquier tipo de referente cultural o territorial para generar una identidad social, son la
participación social y la acción solidarias, basadas en el contacto vecinal, las que podían generar

una identidad colectiva que sirviera de potencial para construcción de una sociedad, y una identidad

hacia esta. De lo anteriormente dicho encontramos que en el aspecto descriptivo de nuestro caso de

estudio, se cumple que al surgir un asentamiento irregular carente de un territorio para habitar y al

no haber antecedentes de habitación, tampoco se tenga una cultura en el lugar, lo único que puede

poner en común a los que se van integrando, es la marginalidad que los relegó a ese lugar y a partir
de ese punto en común se vuelve necesaria la participación y el apoyo entre vecinos para solucionar
los problemas cotidianos que refieren, entonces, a la'obtención de los servicios y'los bienes'rirás

básicos, como lo son a vivienda, el agua potable, la luz eléctrica escuelas, mercados, etc.

Los ahora vallechalquenses se vieron en la rieeqsidad de tomar la decisión de emigrar a un

lugar más costeable, que se.encontrara lo más cercario posible a sus lugares de trabajo. Así el Valle
de Chalco represeitó esa opción, y ante la falta de. iimilitudes én el origen, de prócedencia,' de la

cultura, de trabajos, proyectos de vida, y falta de estimulantes para establecer lasos de convivEncia,

lo que llevó a las personas a acercarse y establecer una relación vecinal fue'la necesidad. Muchas
personas llegaron sin nada y tuvieron qr" 

"*p"á* a pedir favores, y las algunas personas se

mostraron flexibles, otras no, a hacer el favor, y así,poi.necesidad de satisfacer lo'más necesario,

las.personas se empezaron a acerca. Las ¡edes de intercambio.son basadas en a confianzay enla
réciprocidad pero cuando al interior de la üvienda, con la famitia, no se ven posibilidades de

satisfacer una necesidad o solucionar un problema, es necesario que se recurra a los vecinos, con los
que más que cercanía afectiva, se tiene cercanía fisica, para obtener un poco de ayuda, y ie deb,e

estar abierto a ofrecer ayuda pues no se sabe cuando las circunstancias se encuentren a favor o en

contra y se necesite de los demás. La accién solidaria que es una generalización de todo tipo de

apoyo y cooperación social no sólo se funda en la solidaridad, y no tiene que ser del todo
desinteresada, pues, al menos, se espera que de una acción realizada para solidarizarse con otro, se

reciba por lo menos una acción recíproca. No se lucr4 pero en un panorama en donde todos carecen

de todo y la única forma de sobrevivir y vivir es el trabajo y la ayuda, no hay cabida para la caridad.

En la medida en que se van llevan a cabo estas relaciones por necesidad se van generando
lasos de afección social hacia quienes siendo iguales se apoyan, se dan lasos de respeto y
cordialidad que guardan los valores de solidaridad, y conforme sea mayor el contacto y se permita
conocer más a las personas se les va apreciando de tal manera que se establecen redes de apoyo e

intercambio que ayudan a atender las necesidades más básicas a falta de comercio y de servicios,
pues, por ejemplo, si alguien no tiene agua, no faltariá quien le brinde un poco de la suya, a falta de
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su servicio de luz se compartinín del mismo suministro, si alguien no tiene tal alimento, si está en

las posibilidades de otro prestárselo o dárselo, lo hara. De igual manera con los servicios que se

intercambian, así si alguien necesita que algo sea arreglado en su casa, el vecino que lo sepa hacer

lo hará y a cambio se le dará algún bien o en su defecto, se reservará el derecho de solicitar ayuda

cuando la necesite del vecino al que se apoyo.

Teníamos en los testimonios de los habitantes de Valle de Chalco un relato de la
construcción de una escuela en donde todas las personas apoyaban con el material que tenían a la

mano y que en vez de reservarlo para su uso personal, lo ponían para la causa que se atendía, y
quien por sus limitantes no podía apofar un material donaba su trabajo para la construcción. Este

tipo de.intercambios y de acciones colectivas basadas en la solidaridad son las que sustentan a la

sociedad, a falta de otros medios para construirla y llevar a cabo la vida diaria. Estas actividades, a

través de los valores que representan dichas practicas asociativas, van generando una identidad

hacia el colectivo al que se pertenece, van generando lazos de afección hacia una sociedad que se

empieza a construir. La participación colectiva no sólo representa los logros materiales que se

tienen de ella, sino que representan una serie de valores como la honestidad, la cooperación, el

desprendimiento, la bondad que se concretan e una acción que contabta a unos vecinos con otros.

Así la identidad colectiva se vuelve un elemento que unifica a las personas de una sociedad que se

encuentra desposeída de todo, pues se hace consciencia de la importancia. que esta participación
'tiene, y se hace una categorización de los que pertenece al grupo que participa y a los que no lo
hacen,'así mediante una valorización positiva hacia el grupo y los miembros del grupo es que se

desarrolla una identidad al colectivo que se expresa en un sentido de.pertenencia.a éste. En la
medida en que se desarrollan las priácticas de participación social, y se van.complejizando, es decir,

" pasar de un apoyo directo a una organización que pueda demandar anté instancias pertinentes un
servicio o un bien, no importando si estas prácticas se anclan en la identidad colectiva o no, se va

formando una sociedad. Por lo anterior,'y'por lo explicado en nuestra investigación queremos.

' aceptar la idea de que'la participación se puede concebir como un constructor e identidad y de
' sociedad en lugares donde los insumos.materiales son insuficientes para el individuo que busca su

realización en sociedad

Atendiendo u nrr"st.a segunda hipótesis de trabajo, plantemos que la identidad colectiva,
' surgida por lg participación social, puede ser un agente formador de identidad territorial y cultura.

Si bien la identi¿ád en cualquiera de sus dimensiones no puede ser formadora de los élementos

culturales y territoriales concrétos, la participación social como la acción colectiva, como productos

y productores de la identidad social, sí se vuelve formadores d'e territorio y de cultura. En los

lugares periféricos como el Valle de Chalco, no se contaba con nada al surgimiento de los

asentamientos irregulares, el territorio, entendido como aquel lugar que no sólo funciona como

espacio de habitación sino como un lugar que guarda un conjunto de significaciones y
representaciones a partir de ser el contenedor de relaciones sociales, políticas, culturales y
económicas, fue construido con la participación social, al momento que los lasos de afección entre
personas y los valores eran compartidos y se identificaban las personas con sus similares. De igual
manera la cultura, aquel conjunto de valores, percepciones cosmovisiones y actitudes representadas

por acciones concretas como costumbres, tradiciones, practicas, acciones y objetos, también se fue

creando a partir de la participación, en una relación recta con las prácticas entre personas y con los
valores que se iban apreciando en las prácticas que los representaban, más aún porque la cultura
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necesita del tiempo para poder valorar lo que sucede en el pasado y representarlo en el presente.

Estos dos elementos, la cultura y el territorio, fueron creados por la participación social que a su vez

iba generando las condiciones propicias para desarrollar una identidad colectiva. Una vez que se

empieza a ver las primeras formas concretas en un territorio que representara para las personas no
sólo una casa y una colonia sino una vivienda y una comunidad. Así como la cultura tuvo sus

primeras expresiones a pafir de la fusión de muchas culturas de los lugares de origen de las.

personas, es cuando también se empieza a percibir que las personas ya se sentían identificadas con
las demás, cuando ya se sentían parte de aquellos que siendo marginados buscaron las formas de

solucionar los problemas que atañían a todos, y que por obra propia, ahora contaban con una cultura
y un territorio que representaban todas esas luchas y logros que el grupos fue alcanzando, así la
identidad colectiva que es la primera dimensión que se logra de la identidad social, casos como el
que estudiamos,aquella que complementa y da coherencia a la identidad individual, no se basa en
los elementos culturales del lugar del que se partió, ni territoriales, se basa en la diferencia de esta
nueva sociedad construida, se asimila la diferencia como algo inevitable y se generan nuevas
prácticas culturales que respeten la diferencia así como un territorio común que no niega los

'territorios anteriores, sino que los integra formando así una cultura híbrida en el lugar.

La identidad colectiva es la que hace identificarse a las personas que siendo tan diferentes
' confluyeron en un mismo lugar y hace que una vez construido una territorio, busquen formar, con

las aportaciones tan variadas, nuevos puntos de identificación en el territorio, aquellos que guarda
'las historias de su construcción de su importancia comercial y política, que represente los recursos
de diversión que 3e tenían a falta de posibilidades de acceder a otros, que represente una historia
que no les toco vivir pero que aceptan como válida para todos en vista dp que todos tienen historias.'.' diferentes en su püeblo y que ahora se encuentran desligados de ellas. Todo eso representá.el-
territorio que se construyó con el esfuerzo colectivo y solidario de los habitantes que superaron iu
marginación. Así también una vez que ya hay valores que se b'ortrparten entre todos, a partir del 

-.

contacto humano, se pueden formar referentes culturales que simbolicen y representen esos valores,
. . se trata de crear manifestaciones que expresen una cultura formada a pafir de la diversidad, se

crean gmpos interétnicos, se buscan vestigios de una antigua cultura que habitó el lugar, se busca
crear lugárbs'de recreación y desarrollo cultura'l;'sé busca fusionar costumbres en las qué-todos se

. sientan incluidos con sus culturas anteriores pero que sientan que están formando parte de una' nueva, se busca que esta cultura diga: 'lno somos iguales, vamos llegando de todos lados, pero ahora' somos vallechalquenses y esta es nuestra forma de ser". La cultura'vallechalquense trata de
representar a todos los habitantes del ahora municipio, que sin negar su pasado se ven envueltos en
una nueva dinámica cultural que a pesar de ser joven se empieza a fortalecer para ser transmitida a
las nuevas generaciones, para que a través de las diferentes expresiones se pueda apreciar el
esfuerzo que los habitantes hicieron para construir el lugar y la diferencia que en su inicio tuvo esta
sociedad.

Una forma concreta que alcanza la consolidación de la cultura y el territorio es la creación
de un municipio como contenedor de una sociedad. De éste se espera que mediante límites político-
administrativos indiquen cual es el territorio que corresponde a la sociedad vallechalquense; y
mediante instrumentos como la educación y la legislación indiquen y validen cuales son las
prácticas culturales que definen a esta sociedad, es un logro que se alcanzó en el Valle de Chalco, y
no fue impuesto. Entendemos que antes de que la gente se identificara con una estructura

264

a
A

A

¿{

,\

^

/\

A.





,\

A

,^

A

-t

F\

institucionalizada que representa a la sociedad, existía un sentido de pertenencia la sociedad, antes

de que existiera incluso en nombre del municipio: "Valle de Chalco solidaridad", la gente ya se

sentía compenetrada con el lugar y su sociedad, y lo manifestaba en las formas de integrarse,
participar y preocuparse por lo que a las personas, y al luga¡ les sucedía, y buscaban una solución.
Eso que hacía que las personas se sintieran ya parte de una sociedad es a lo que nosotros llamamos
identidad colectiva que fue el motor para que la participación se mantuviera y llevara a ésta a

alcanzar conquistas territoriales y culturales de la sociedad. Es la identidad colectiva la que
apreciamos como constructora de la sociedad mediante participación social.

Pasando ahora a la última hipótesis de trabajo, planteamos que la identidad colectiva una
vez creada por la participación social y la acción colectiva en la sociedad civil, a la par de la
construcción del territorio, de la cultura y la ciudadanía, se luelve un elemento que además de ser
creado se vuelve creador, se vuelve creador de la participación social. Vimos que una vez puesta en
marcha la interacción entre las personas se buscó atender con la participación los problemas y
subsanar las carencias apoyándose en el único recurso que se tenía a la mano que era el recurso
humano del trabajo. en conjunto, con a¡ruda de los escuetos recursos materiales, lo que generó
valores que acercaban a las personas y las ayudaban a sentirse compenetradas e identificadas. Sin
embargo, una vez que los problemas se van resolviendo, los valores que se desarrollaron mediante

. la participación se van manteniendo y se aprecian. Estos valores que persisten son los que sirven de
referentes para la identidad colectiva que al consolidarse se manifiesta en expresiones de
solidaridad y coopéración que se vuelven propicias para la participación social futura, en el
momento en que se necesite, mantenieñdo los mismos valores de solidaridad, reciprocidad, respeto
y desinterés lucrativo.

A pafir de la identidad colectiva vemos que si bien la participación surge coino necesidad y
encuentra la solución a los problemas más latentes que atañen a las personas, una vez que éstas se
solucionan, se empiezan a buscar beneñcios no sólo para la persona particulares sino para lacomunidad, las personas piensan en aquello que les hace falta a todos, se adquieré una conciencia
del colectivo, de [o que necesita y de lo que puede lograr con la participación de lás personas. Lossiguientes logros de la participación social son promovidos por {a.identidad que las personas
sintieron hacia'el grupo al que ahora pefenecían y que se iba convirtiendo en sociedad, se pensaba
entonces en el bdneficio de todo más qúe en el propig, así se construyeron caminos carreteras,
escuelas, iglesias, 

"reicádos 
y demás servicios qr" 

"t 
*uni.ipio necesitaba; antes de contar con unaestructura administrativa institucio nalizada.

Por esta razón pensamos que es pertinente admitir que existe un círculo virtuoso entreidentidad colectiva y paficipación social, que se puede ramificar a la creación de otros elementos
de la sociedad, que establece una relación de mutua determinación a partir de los valores que en una
se practican y en la otra se representan y que al fin y al cabo resulta ser elementos necesarios ypositivos para la construcción de una sociedad en condiciones tan específicas como las sociedades
marginadas periurbanas a las que nos hemos referido e intentado explicar a través del ejemplo deValle de Chalco.

Por último y tratando de responder a la pregunta que dejamos abierta desde el inicio en elplanteamiento de nuestras hipótesis de trabajo, la cual decía así: ,.en una sociedad que se haconstruido y evolucionado, contando ya con canales de participación institucionalizados como la
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participación política partidaria ¿sigue siendo importante la participación. social y la identidad
colectiva como recursos de la sociedad civil para solucionar sus problemas cotidianos?", anotamos
lo siguiente. Ahora que hemos podido conocer la problemática de la construcción de sociedades
marginadas y hemos rastreado su progreso y los caminos por los que se ha hecho, afirmamos que sí,

es necesaria la participación social y la identidad colectiva, en este círculo virtuoso en el que se

relacionan, para buscar logros sociales, culturales y territoriales que la sociedad demanda, también
para alcanzar logros políticos y económicos, empezando por el espacio comunitario a que pertenece
la autogestión y que puedan trascender a la formación de una sociedad civil que pueda presionar a
as autoridades para solucionar los problemas que se padecen como sociedad.

La institucionalización de una sociedad, formando en nuestro caso un municipio, lleva a
que se ofrezcan nuevos canales e participación, ahora ciudadana, como la participación electoral, la
afiliación a un partico político, a asociación organizaciones no gubemamentales y demás
mecanismos de partieipación representativa. Estas formas son el resultado de la complejización de
las relaciones sociales en un municipio que son válidas y deseables en toda sociedad, sin embargo,
representan una vía menos directa para la. solución de los problemas de las personas, es cierto que
estos medios cuentan con una mayor influencia en la toma de decisiones para la sociedad, sin
embargo, alejan a la sociedad de estas decisiones. La política como práctica y los políticos como
aquellos que lleva a cabo esta práctica.cuentan con un desprestigio generalizado, muchas veces
hacia las personas directamente y-otras a lo que representaq pero como hemos notado en la
investigación, muchas veces representan rntereses paficulares que no son los de la sociedad en su
conjunto y se les acepta como un mal necesario, pues se éspera que lleven a cabo prácticas en
beneficio propio, pero que no importan si en algún momento ayudan a las personas. A propósito de
estas formas de participar, no son del todo favorables para la bompenetración y la integración de
una sociedad, pero aún así mucha gente se ha ido sumando a estos proyectos y encuentran una vía
par completar sus proyectos de vida, de comunidad y de sociedad.

A nuestro p¿fecer estos valores de los que carece lu pá.ti"ipu"ión instituci onalizada,sí son
encontrados por las personas en la ¡iartibipación social, en el apoyo vecinal y en la acción solidaria,
pues los lasos que se establecen con estas estructuras sociales fueron creados a partir del.contacto
con las personas mismas,'por el conirario los lasos con el gobierno parece haber sido impostados.
Así los-lasos de la sociedad con la sociédad misma mantienen los valores de splidaridad, confianza
respeto y reciprocidad, por eso creemos que iiguen siendo necesarias estas formas'de participación
para atender los problemas en los que el gobierno no da soluciones, muchas veces son'los'pioblemas más básicos y pueden ¡esolverse aún mediante la aplicación de redes de apoyo e
intercambio. Las formas autogestivas de solución de problemas sociales sigue siendo una
álternativa viable que en la medida en que se puede complejizar y mantener en la sociedad civil se
puede formar en un agente de presión política y participación política no directa, como ya se ha
visto en la construcción de nuestro municipio de estudio.

Actualmente hemos podido ver que la sociedad vallechalquense ha cambiado, ha cambiado
su teritorio y su cultura ahora existen en el municipio. Existen nuevas generaciones que no les tocó
vivir la construcción del municipio ni de la sociedad, que gozan de servicios y bienes, que tienen
nuevos lugares llenos de significación debido a una memoria colectiva que ha dotado de valor a
puntos de referencia territoriales, una generación que se encuentra con una cultura que ya marcha
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por sí misma, que tiene lugares y expresiones concretas. La sociedad ha dejado de crecer
fisicamente pues los números de la población no han sido rebasados tan asombrosamente como al
inicio, sin embargo se ha complejizado pues existen en el lugar personas de muchas profesiones,
personas con diferentes niveles socioeconómicos, con diferentes niveles de estudios y existe una
generación de personas nacidas en el municipio y que no arrastran el lastre de una cultura materna
abandonada, diferente a la que conocen.

El territorio se ha complejizado igual, a los referentes territoriales que enunciamos en la
investigación se le han sumado otros, ahora se cuenta con centros comerciales como Sendero Valle
de Chalco, tiendas e autoservicio como Soriana y Aurrera; se cuenta con nuevos parques y zonas de
recreación, se cuenta con un municipio consolidado y renovado; ahora existen diversas instituciones
académicas como la UAEM, el COBAEM el CECYTEM, la UNID y el Tecnológico Universitario
de Valle de Chalco; las avenidas se han mejorado y resultan más funcionales, hay bibliotecas y una
Casa de Cultura, un Museo de sitio, en fin nuevos referentes ter¡itoriales creados en los años más
retientes. En cuanto a la cultura existen ya expresiones culturales propias, organizaciones como los
niños cantores de valle de Chalco, la banda compuesta por miembros de diferentes etnias residentes
en Valle de Chalco, existen nuevas expresiones como jóvenes que patinan, hacen música, pintan,
hace algún deporte, en fin, las condiciones del municipio son ahora propicias para que la gente
pueda expresarse culturalmente.

En cuanto'a la participación vemos que esta vuelve a surgir cuando se ha necesitado,.ha
estado para reclamar los servicios con los que ya se cuent4 pero que son condicionados por las
instituciones' como el agua, la htz, etc. En materia política, contamos con una üda partidaria qe'poco a poco se va purgando de una clase política impostada en los más altos mandos, comienza -ahaber una participación política real en las instituciones de represbntación ciudadana. A la par
existen movimientos sociales y oNG's que buscan encaminar sus causas por las vías que la

' sociedad civil les permite, como la marcha, la movilización, el plantón, buscando reivindicar
derechos y ioniper surcos que limitan otros derechos. La lucha social y política también se' complejiza en uanlo la lucha no sólo se centra en la búsquedá de'servicios básicos de subsistencia.

. La sociedad. ha cambiado y ."rultura interesanté .replantear estas mismas hipótesis e
inquietudes para explicar los nuevos fenómenos sociales, la manera en que sociedad se apropia de
los nuevos referentes territorialés y culturales y la manera en que las'nuevas formas de organización
social influyen en la construcción de la sociedad vallechalquense y se siguen conservando los
valores que dan vida a la identidad colectiva, cultural y territorial, una identidad social de las nuevas
generaciones vallechalqudnses, pero estos temas pueden ser el pretexto perfecto para seguir la
investigación de Valle de.Chalco en futuros trabajo.
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Anexos.

Anexo 1. Antecedentes (Esbozo de Valle de Chalco y el proceso de urbanización de la
metrópolis de la Ciudad de México).

Para comprender el surgimiento y consolidación de lo que hoy conocemos como el municipio de

Valle de Chalco Solidaridad, y ubicar nuestra propuesta investigación en un contexto temático

ofrecemos este esbozo para dar a conocer algunas de las características del lugar, la sociedad

vallechalquense y su formación a través del proceso de urbanización.

Es necesario comprender que este municipio surge como respuesta a un proceso de

modemización y urbanización al que la Ciudad de México se vio sometido y que se vio reflejado en

sus zonas periféricas, por lo consiguiente, en las siguientes línea desarrollaremos simultáneamente

el proceso de urbanización de la AMCD (Área Metropolitana de la Ciudad de México) y el

surgimiento de Valle de Chalco, pues de esta paridad de fenómenos surge una sociedad híbrida y
compleja en un asentamiento irregular sobre lo que antes fuera el Lago de Chalco.

El proceso de urbanización en el oriente del AMCM) se compone de tres etapas que sbn:

proletarización, metropolización y megalopolización. La primera de las etapas la podemos ubicar

dese tiempos precolombinos por lo que tratare de esbozarla simplemente para destacar la

importancia que tiene esta zona de estudio en el marco de que conforma parte de la periferia de lo
qué en un momento fuera el imperio de México- Tenochtitlán y que a la postre se convertiría en la'
'Ciudad de México, ycómo la zona del valle de Chalco se fue conformando en parte de la zona

conurbada de la ciudad de México, manteniendo una relación de mutua dependencia, también como

inediante el proceso de'urbanización antes mencionados se fueron dado las condiciones para que

Valle de Chalco Solidaridad se convifiera en el municipio número 122 el Estado de México y la
importancia que este territorio tiene para el AMCMara.

Desde antes de ia llegada de los mexicas al valle de Anáhuac el territorio que actualmente

de denomina la cuenca de Chalco-Amecameca en donde actualniente se ubican los municipios de

Chalco, Valle de'Chalco, Ixtapaluca, La Paz, Cocgtitlán; entre otros, y que en ese entonces estuviera

conformado por asentamientos en Chalco (denominado así por la población chalca) y el la§o de

Chalco de suma importáncia por ser el.primero que recibiera las aguas del deshielo de las grandes

rnontañas, el lztaccihuatl y el Popocatepetl, para que posteriormente alimentara el lago de

Xochimilco y después al gran Lago de Texcoco. Fue é§te un territorio en donde sus habitantes se

dedicaban a la agricultura, en menor medida a la ganadería, la pesca y la caza de autosuficieircia. A
la llegada de ios mexicas y ante la fundación el imperio de México Tenochtitlán en el siglo XIV y
debido a que su fuerza militar era prácticamente nula, los chalcas fueron sometidos por los mexicas

convirtiendo a Chalco en uno de los pueblos tributarios del imperioa". Dicha situación se

recrudeció ante la consolidación de la triple alianza en donde los reinos del centro del valle de

México cobraron mayor fuerza, no es casualidad que a la llega de los españoles el pueblo chalca

o'oBanro, Maye (2000), "Franja periurbana y proceso de urbanización: Ia formación de la megalópolis de México", en
Daniel Hiernaux Nicolás et al, El Valle de Chalco: la construcción territorial de un territorio emergente, Zinacantepec,
Estado de México, El Colegio Mexiquense A.C. y H. Ayuntamiento del Valle de Chalco Solidaridad, p. 137.

't5 tbid, pp. 138, 139.
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fuera uno de los aliados fuertes antes de arribo espariol- a la gran Tenochtitlán, pues buscaban

quitarse el yugo impuesto como pueblo tributario.

Sin embargo, dicha alianza con los españoles no cambio la situación de la zona la cuenca de

Chalco-Amecameca pues en el sigo XVI en la zona se erigieron haciendas que se dedicaron a la

producción especializada de cereales y maiz, y que ayudaron a que la zona por medio de las

haciendas se convirtiera en principal abastecedora de la Ciudad de México en ciertos productos pero

a su vez los productores indígenas fueron relegadas a un papel marginado, como esclavos o

empleados.

En 1875 el gobierno de Porfirio Díaz dio a Iñigo Noriega, un empresario español, la

concesión para desecar el lago de Chalco, obra que se concluyó hasta 1970 en el gobierno de Luis

Echeverría, pero que en sus primeros momentos dio el espacio suficiente para poder construir la

Hacienda de San Miguel Xico a las faldas del antes islote y ahora cerro de Xico, conocido también

como cerro del Marques, que fungió posteriormente como cabecera del municipio de Valle de

Chalcoal6-

A pesar de la condición marginal de los productores indígenas de autoconsumo, estos

tuvieron un lugar en el cual no se afectaba la subsistencia entre ellos y las haciendas, pero para el

siglo XIX ante el apó§eo de las haciendas en la republica mexicana y con el auge del capitalismo

fue roto este frágil equilibrio entre ambos 
'tipos 

de producción, las haciendas comenzaron a

demandar mano de obra y por medio de los caciques'regionales fue que las haciendas se surtieron

de mano de obra indigena a pesar de su oposición al trabajo de la tierra por mera comercialización.

Sin embargo para mitad de siglo, debido u h implementación de tecnologías en las haciendas,'es

que la demanda de mano.de obra indígena se comiehza a reducir. La zo¡a de la qüe estamos

hablando se fue conformando como un gran latifundio, dicha condición favorecida por.la Ley

Lerdo de 1856. Con los avances tecnológicos favorecieron a que la actiyidad lechera fuera cobrando

gran ponderación en esta zona. Ante este nuevo panorama y ante el despojo de su medio de

subsistencia, tras la.eipansión de las haciendas, los indígenas tuvieron que recurrir al trabajo

.asalariado principalmente en las haciendas mientras que otros migraban.a.la ciudad. La zona se

convifió en una'ftrerte zona industrial, la mas importante dedicada al abastecimiento de lácteos y
derivados para la Ciudad de México, una zona muy productiva con un gran atractivo debido a la

' facilidad para obtener máterias primas como agua y madera; entre otros y por la proximidad a la

Ciudad de México. Este nuevo tipo de agricultura comercial encarnada en las haciendas que además

de los productos lácteos tuvo una actividad productiva en los cereales, se basó en la especialización

en la producción y formo un grari vínculo de interdependencia entre la ciudad y el campo. En

cuanto a la tierra, ésta se convirtió en un bien comerciable y fracturó la visión de la tierra indígena

que a pesar del gran peso que tuvo la zona en la revolución no se logro recomponer la relación

entre indígenas y la tierraarT.

Para 1958, tiempo en que la reforma agraria que tiempo atrás fue promovida por el

presidente Lázaro Cárdenas, tuvo sus efectos en la zona se logró muy poco para reconstruir las

ar6 Noyola Rocha, Jaime (1998), La ciudad emergida de las Aguas (Coloquio sobre la fundación del Valle de Chalco

Solidaridad. Los primeros años), México, H. Ayuntarniento del Valle de Chalco Solidaridad, p. 10.
417 Banro, Op. cit., pp. 147-161.
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comunidades indígenas y su modo producción. Las haciendas, para ese periodo, redujeron su

presencia industrial pues pasaron de ocupar un Sb% del territorio en la cuenca Chalco-Amecameca

aun 4OoA en la misma zona. Con los lineamientos de la reforma agrana en cuanto a la extensión de

las propiedades agrícolas, las propiedades no podían rebasar las 300ha, la gran propiedad continuó

fragmentándose para formar lo que se conocerá después como "ranchos". La reforma agraia

cumplió sólo en principio uno de sus propósitos en esta zona, pues logro disminuir la migración a la

cudad, pero a la postre, debido a que por los lineamientos de la reforma los ejidos impidieron a los

indígenas y a las comunidades subsistentes apropiarse de grandes terrenos para la producción

agrícola, las medidas resultaron insuficientes para que los indígenas pudieran vivir de la agricultura,

y al no dar una respuesta factible a estas comunidades, ayudo y agudizó el proceso de

proletarización, a pesar de que las décadas de los años veinte y treinta fueron décadas de bajo

crecimiento en la ciudad de México no se logro parar del todo la migración a los centros urbanos

para buscar mejores oportunidadesal 
8.

Con lo anterior se puede esquematizar el periodo de proletarizasi1n y podemos pasar al

periodo de metropol izaciónque se comprenSe entre 1940 y l97O en donde la principal característica

es que el vinculo de interdependencia existente entre el campo y la ciudad es roto completamente,

instaurando una preponderancia de la ciudad y el sector rural queda a expensas de que suceda en la

ciudad, esto deriva 
"r. 

rrru constante migraeión hacia la ciudad por lo que crece la demanda de suelo

para habitar y esto i lu u", causa el encarecimiento en los preeios de la tierra. "La política de

sustitución de importaciones establecida á partir de los años cuarenta, favoreció el desarrollo

industrial y urbano en detrimento del desarrollo agrícola. Tal pblítica reforzl el papel polarizador de

las granes ciudades, y en concreto, el de la capital'/le'

La ciudad genera un gran atractivo en muchos aspectos como la primacía y comodidad de la

vida urbana, el trabajo asalariado y mejorías económicas, la centralización política y administrativa

y la oferta de servicios ayudaron a que resultara deseable traslalarse a la ciudad para que además

de subsistir la gente de campo pudiera progresar, esto se tradujg en un crecimiento demográfico'

..La población áe la zMCM se tripliió eñtie 1940 y 1960 y casi se quintuplicó entre 1940 y 1970,

Ou.urrdo de l:9 millones en 1940.a:5.{millones en 1960, y a 8.9 millones en1970"a20. . ' " '

' Larápida expansión demográfica-provocó un déficit de vivienda, por lo que acompañado al

. encarecimiento de la vida en la urbe, fuergn factores para que las personas con menos recursos,

incapaces de mantener su vida en la ciudad se vieran empujados a buscar vivienda que encontrarían

en lás afueras de la ciudad formando barrios periféricos'

Regresando un poco a la cuestión productiva de la zona oriente del AMCM, en los años

cuarenta, una parte de la zoná ile la cuenca Chalco-Amecameca, es decir, Chalco e Ixtapaluca se

ponen al frente de la industrialización y producción de los productos lácteos que seguían

abasteciendo a la ciudad, que a través de la ayuda gubernamental siguió relegando a un lugar casi

folklórico a la producción tradicional agrícola de los indígerrao".

o" Ibid, pp. 142, 143.
ote tbid, p. 144.
o'o lbid, pp. 143, 144.
o" tbid,p,147.
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En la etapa de metropolización es característico que se fortalezcan las relaciones de la
ciudad con las regiones y localidades periféricas, a demás con los iocos urbanos satélite, este

fortalecimiento de relaciones tanto comerciales como administrativas y también referentes a la
comunicación y vías de transporte favorece a la migración campo-ciudad y en este sentido, la zona

oriente del valle de México ha sido la que ha dotado de mayores flujos migratorios a la Ciudad de

México, y a medida que se satura la ciudad por el crecimiento demográfico, ésta tiene un efecto de

"expansión centrifuga". En los años setenta se dio un crecimiento de otros focos urbanos como

Puebla, Toluca, Cuernavaca y otros que rodean a la ciudad de México por lo que podemos hacer un

corte aquí para delimitar el fin de la etapa de metropolización y podemos pasar a describir la etapa

de megalopolización ya que el esquema de expansión fisica periférica es dejado a un lado y se

pondera la expansión mediante los canales de conexión y comunicación entre polos urbanos, sin

embargo, no quiere decir que no sigan creciendo los asentamientos en las periferia de la ciudad

incrementando la metrópolis.

" En la etapa de megalopolización la variable que domina el proceso de urbanización no es

predominante económica, ya que las relaciones de crecimiento tiengn que ver principalmente con el

asentamiento urbano porque el número de "urbanos" (los que viven en la ciudad) se impone,

además de que el crecimiento de otros centros urbanos favorece el crecimiento y mejoramiento de

las vías de comunica cióna22.

Así pues pódemos ver que el proceso de urbanización no.siempre es continuo y lineal .de

una manera en que se crezca del centro a las periferias sino que llega una etapa en que el

crecimiento da un nuevo giro en cuanto los centros urbanos periféricos comienzan de igual manera
'a erecer.y necesitan ahora comunicación entre sí y el crecimiento se da vía com¡rnicación dg

espacios fisicos para formar entre sí un sistema megalopolitano.

. Para. este periodo comienza a darEe una descentralización de la capital y el primer síntoma

manifiesto es'la desindustrialización ya que se comienzan a distribuir las actividades productivas en
. los demás centros- urbanos y esto favorece a la necesidad de corhunicación entre todoi estos. En

nuestro caso la ciudad de México vio un grado de desildustrialización que se .debió al crecimiento
. de otros focos iñdustiiales como en Cuernavaca, Tpluca, Tláxcala y Puebla, en este último caso un

ejemplo es la planta de ensamblaje de Volks Wagen. La creciente desindustrialización de la capital

tuvo repercusiones en las metrópoli en donde comenzó a desarrollarse el sector terciario de la
economía, es decir, el sector de los servicios, además del comercio informal, que surgen como
respuesta de subsistencia e os sectores que quedan marginados en la dinámica laboral y comercial
de la ciudad

Con la liberalización del sistema económico'lá situación empeoro en la cuenca lechera de

Texcoco a la cual pertenece Chalco e Ixtapaluca como zona productora de leche
(independientemente de su'pertenecía geográfica a la cuenca de Chalco-Amecameca), ya que si bien

desde los años cuarenta se le inyectaron grandes aportaciones por parte del gobierno para crear
zonas de abastecimiento especificas, esta zona no fue la única la que el gobierno inyecto gran

inversión para su crecimiento. Otra zona dedicada a la producción lechera fue la Comarca Lagunera
en Torreón, Coahuila, y ya en la década de los ochenta, con el inicio de la liberalización de este tipo

422 lbitl,p. 149.
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de sectores de la economía, la región coahuilense despunto debido a la capacidad de inversión e

innovación tecnológica para crear y producir nuevos productos como al leche en polvo, y la zona

lechera de Texcoco fue perdiendo terreno en el mercado ya que no pudo competir con la capacidad

de innovación y distribución, incluso para la exportación, que la región de la Comarca Lagunera sí

pudo lograra23.

Entonces "la función especulativa de la agricultura es reforzada en 1992 por la posibilidad
privatización de ejido, resultado de la modificación del articulo 27 dela Ley de Reforma Agraria.
Hasta ahora la propiedad ejidal no podía ser objeto de transacción comercial. Esta condición ha

contribuido mucho a alimentar el acceso de las poblaciones marginales a la propiedad y la

construcción de la periferia metropolitana. La integración de la propiedad ejidal en el mercado legal

de los bienes raíces suscita una inflación de los precios de los terrenos, que favorece la función de

reserva territorial del suelo agncola'Aza. Entonces la propiedad agrícola no tiene su desaparición en

la etapa de megalopoliación sino que queda insertada entre entramados metropolitanos, este fue el

caso del valle de Chalcol

El valle de Chalco como zona se diferencia de Valle de Chalco Solidaridad como
municipio, este ultimo forma parte de la zona del valle de Chalco junto con Chicoloapan,
Chimalhuacim,La Paz, Ixtapaluca, Chalco. Esta zona fue designadapara fines pragmáticos por el
Gobierno de Estado de México entre los años de 1988 y 1994 debido a que cobró importancia esta

zona en el proceso de urbanización antes'mencionado. Esta zona a sido la principal receptora de los
expulsados de la ciudad por el proceso de urbanización, y en esta línea tenemos que.dgsde inicios de
los años ochenta se empezó a detectar asentamientos a las afueras del Distrito Federal a lo costados
de la autopista México-Puebla. en lo que actualmente se conoce como Valle de Chalco a pesar de
que en especial esta zona es la que cuenta con el terreno menos propio para asentamientos humanos
ya que es.uúa tierra muy frágil para cargar construcciones y muy propicia a la inundación.

Desde los añts cincuenta ia zonadel valle de Chalco ha tenido un crecimiento demográfico
qre 

"., 
promedio se encuentra en el9%ocorÍ sus.altas y bajas y se pasó de 53mil habitantes en 1950

a I millón 285 mil habitantes en 199542s. El crecimiento. demográfico de. la zona se debió a su .

cercanía con el Distrito Federal pues su principal flujo de inmigración yiene en éste periodo antes
mencionado (1950-1995) del Distrito Feddral al grado de que 3/o dela población actual devino del
Distrito Federal en un proceso de §aturación de ta población'en el periodo de metropolización y
posteriormente esta gente buscaría un lugar mas costeable para vivir a pesar de las malas
condiciones para habitar.

Este proceso en la zona comenzó en.Chimalhuacán en los años cincuenta y de ahí desahogo
en el crecimiento poblacional en la década de los sesenta con el surgimientó de un nuevo municipio,
Netzahualcóyotl en 1964. Este municipio no es perteneciente ala zona del valle de Chalco. El flujo
de migración fue cambiando de receptores en la zona fue cambiando para que en la década de los
años 80 se concentrara en los municipios de Chicoloapan, Chalco e Ixtapaluca y en esta misma
década Chalco se conformo como el municipio mas poblado de la zona. Por esta cuestión Valle de

421 lbid,pp. 149-152.
o" Ibid,p. r55.
425 lracheta, Op. cit., pp. 174
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Chalco posteriormente se erigiría como municipio, pero previo a esto atraerá la atención del

gobierno y de los estudiosos en el tema de la urbanización.

Para 1990 como un punto medio que sirve para analizar el lugar donde el asentamiento

recrudeció y que posteriormente se convertiría en el municipio de Valle de Chalco, en toda la zona

del valle de Chalco la población era predominantemente joven, un 52.7Yo de la población era

económicamente activa por 1o que nos podemos dar una idea de que tipo de demandas tenia esa

población. La gente que predominantemente venía del Distrito Federal exigía soluciones con

respecto al de trabajo, vivienda y transporte, ya que, por ejemplo, en 1993 los viajes de la zona

oriente del valle de México a la capital de la republica eran de 2 millones y crecieron un millón para

el año 2000. Pero como es natural conforme al paso de los años la población tendería a envejecer
para demandar servicios de otra índole como capacitación para el trabajo, servicios de salud y

educación. Como mencionamos antes, la población se comenzó a asentar en este territorio debido a

que les resultaba dificil vivir en la capital por el costo de vivienda que implicaba, así es que en un
tiempo promedio de 1988 a 1994 el67%o de lá población ganaba hasta dos salarios mínimos. Dicha
gente accedió a habitar dicho terreno por el atractivo de los bajos costos de los terrenos, pero desde

la óptica del gobierno dichos asentamientos corresponden a una nula planeación con respecto al
proceso de urbanización que lo rebasó a las autoridades, por esta circunstancia la cuestión de la
tenencia irregular de la tierra fue una constante que posteriormente seria utilizada con fines
políticos.

Habiendo dado un panorama general acerca de la estructura que es importante conocer,
ah'ora me remitiré a Valle de Chaco como municipio y explicare sus antecedentes para ser erigido
corso el municipio 122 del Estado de México' Lo asentamientos comenanron en el ejido de Ayotla
a un costado.de la autopista México Puebla en la extensión que hoy comprende del "puente rojo" al
"puente blanco". posteriormente se vendrían poblando los ejidos de Tlapacoya, Tlalpizahuac hasta
llegar a Santa Catarina que es parte del Distrito Federal, delegación Tláhuac. Después se empezaron
a poblar los ejidos de Xico y Chalcoa26. La fragmentación y Venta de ejidos, que en ese momento no
se preocupo la gente por verificar la própiedad del vendedor, fue algo común y estas practicas de
venta.se dieron ya que el territorio se errcontraba poblado. T,os primeros asentamientos de los que s€

tiene testimonio, ya en el interioi de lo qlre ahora es el münicipi-o de Valle de Chalco, fueron.en la
actual colonia Del Carmen y.las primeras ventas detectadas fueron en los ejidos de Tlapacoya,
Tlalpizáhuac y Santa Catainaa27.'

Entre 1978 y 1982 se dio la gran oleada de migrantes al valle de Chalco. Este el terreno
austero carente de cualquier atractivo contaba ya con 200 mil habitantes aproximadamente4z8,
entonces las condiciones de vida resultaban muy precarias y carentes, no existían servicios de 1.u4,

drenaje ni agua, y para abastecerse de alimentos tampoco existían centros comerciales, por lo que se

cuenta que para obtener lo básico como tortillas, frijoles o arroz la gente debía desplazarse hasta
Ixtapaluca, Chalco, Netzahualcóyotl o Tláhuac, lo único que se tenia éra la certeza de la propiedad
del terreno aunque esta propiedad fuera incierta. La gente se acostumbraba a este nuevo modo de

r26Noyola, Op. cit., pp. I3,14.
t27 tbid, p. 16.
428 lbid,p. 19.
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vida en que tenia que sacrificar comodidad a cambio de libertad y propiedada'n. Po. ejemplo, la

cuestión del agua se abasteció por medio de pipas particulares que decidían cambiar los precios a

su conveniencia en vistas de que no existiera quien estableciera tarifas reglamentarias ante la

necesidad de los colonos. Otro problema se dio con la hostilidad de quienes habitando municipios

contiguos veían con malos ojos este nuevo asentamiento y decidían reventar las compuertas del rio

de La Compañía para que el territorio recién ocupado se inundara y con estas actitudes los nuevos

pobladores cambiaran su decisión de habitar este territorio.

El asentamiento se dio a gran velocidad y a falta de autoridades las colonias tuvieron que

organizarse para buscar su reconocimiento. En un inicio eran 23 colonias entonces a principios de

los años ochenta que decidieron buscar ante las autoridades pertinentes su reconocimiento como

nuevo poblado, ya que los asentamientos no habían sido planeados para abarcar cierto territorio
político, no se tenia la certeza de cuál territorio correspondía a Tláhuac, cuál a Ixtapaluca, cuál a

Chalco o cuál a Chicoloapan, y por tanto no se tenía la certeza de a donde acudir para exigir

servicios, por tanto se dieron a la tarea de buscar apoyo , el cual nd encontraron en Ixtapaluca ni

Tláhuac, lugares que se deslindaron de Ia responsabilidad de sus terrenos y prefirieron delegar dicha

función a Chalco que al mando del presiente Municipal Felipe Medina decidió reconocerlos como

parte de su territorio (aunque esto no fuera del todo cierto).

Ante la ierspectiva de que los nuevos colonos nb'tendrían a donde vivir y las necesidades

que no eran atendidas por las autoridades, las personas se decidieron organizar para ciear servicios,

por ejemplo,.l4s escuelas. que fueron construidas y organizadas por los propios colonos con la
precaria ayuda.que cada municipio o delégación iban donando para los colonos que se delegaban a

pedir material o ápbyo. Las escuelas por supuesto fueron demasiado carentes, en las cuales muchas

veces solo s'e'conformaba una pequeña estructura de cuatro paredes construidas sin a asesoría

técnica requerida,. sin techo y con tabiques como pupitres. Una variable que resulta interesante

analizar es la. pariicipación femenina en la construcción de estos tipos de seryicios ya que como

mencionamos antes en el desarrollo estructural, las personas que llegaron a Valle tuvieron que

hacerlo por la necesidad a la que los aorilló el proceso de metiopolizaci1n y se eli§ió el territorio

del valle debió a la relativa.carcanía con el DF, pues aunque les resultaba dificil vivir en la capital,

seguían inanteniendo ahí sus lugares de trabajo, esto se bonvirtió para la mayoríd de los habitantes

de Valle de Chalco y en especia a los jefes de familia, hombres adultos, en una "ciudad dormitorio'l

en la que solamente regresan:los jefes de familia a dormir por las noches para al otro día partir

temprano a sus labores de trabajo. Por esta cuestión es la madre quien se queda a ver los asuntos

relativós al hogar y en este panorama es quien está a la mano para ver por los servicios que le'hacen

falta y por tanto la mayoría de las obras y servicios logrados en Valle de Chalco se debieron a la

participación y acción de las mujeres organizadas.

Producto de la organización y participación social, al no obtener respuesta en ningún lado,

decidieron hacer peticiones a quienes aun tenían grandes propiedades ejidales y aun no las habían

vendido y es como algunos de estos dueños deciden donar sus terrenos a la comunidad para que ahí

se formaran las primeras iglesia, mercados y algunas zonas que se tomarían como deportivas.

12e Ibid,pp.2l,22.
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Después a partir del año 1983 se comenzaros a dar nuevos asentamientos en terrenos que se

encontrabas despoblados, estos nuevos asentamientos cubrirían la parte central y mas pegada a la

delegación Tláhuac hacia el cerro de Xico, por lo que las colonias se empezaron a delimitar por los

canales de riego aun existentes y terminaron formándose en ese entonces 23 colonia ya bien

lotificadas por medio de los ejidatarios. Un posterior asentamiento se dio tras el terremoto de 1985,

debido a que en muchas zonas donde se sufrió el terremoto, al ser reconstruidos nuevos

condominios, el nivel de vida para quienes vivían cerca se incremento en su precio y por tanto la

gente vio una insuficiencia en su salario que no subió y tuvo que buscar un nuevo lugar para vivir y

lo encontraron en el Valle de Chalco que aún se encontraba plagado de carencias.

Para solucionar el problema del abastecimiento de luz eléctrica los colonos decidían formar

instalaciones ilegales colgándose del servicio desde Santa Catrina, Distrito Federal, o de la caseta

vieja, situada a las faldas del cerro del elefante rumbo a Chalco, sobre la autopista México-Puebla,

empero, al estar sujetos a instalaciones ilegales e irregulares (aunque toleradas por la compañía de

Lluz y Fuerza del Centro) no contaban con la seguridad para su servicio y constanterfiente la gente

era victima de robos de fusibles y cables. Dichas carencias en el servicio de electricidad, y de agua,

continuaron en la década de los ochenta sin que se le diera la mayor impofancia al problema por

parte de las autoridades, estas toleraban el problema, pero es hasta 1988 cuando la situación política

nacional se agudiza por el ro{undo éxito que venia cobrado la candidatura de Cuauhtémoc

Cárdenas como candidato de oposición, que en Valle de Chalco se decide inclinar a la oposicióna30,

en vistas de que por parte. de las autoridades municipales, estatales y nacionales (todas

pertenecientes al PRI) no habían dado respuesta a las ngcesidades de esta gente y una vez que,

posteriormente a las elecciones a. i2e§ar del triunfo a la presidencia del candidato del PRI, Carlos
. Salinas de Gortari, se pudo vgr.qpe este nuevo conglomerado de personas que no bra'poca cosa ya

que rebasaba los 200 mil habiiántes en menos de uila década, es que el entonces gobierno priísta
''decide enfocarse a atender las necqsidades de esta población: 1988 es porttanto un punto clave en el

desarrollo de la construcción de Valle de Chalco y que a pesar de que los pobladotes habían tenido

manifestaciones para buscar ayuda,'no se les había tomado en cuenta, por ejemplo en las ocasiones

es que la gente se organizó y fue a Toluca a pedir que se les abriera el suministro de agua potable, o

en 1986 en que la gehtd se organizó y fue'á:las oficinas deLtz y Fterza del Céntro para que fuera

regularizada a cuestión del servicio de luz eléctricaa3r. La electrificación en Valle se dio entre 1988

y 1990 debido a la constante presión que ejercigron colonos organizaosa.las.autoridades.

Valle de Chalco se veía entonces como un poblado en que se carecían de las coridiciones

más básicas y existía íirdices muy altos de pobreza extrema, además era un lugar muy rulnerable

por la falta de infraestructura como en el caso de la inundación de aguas negms en 1984 producto

del desborde del canal de la Compañía, debido a esto y a la peculiaridad de su espontaneo

crecimiento fue que atrajo la atención al lugar por medio de las imágenes transmitidas en las

televisoras a grupos filantrópicos de Alemania y Estados Unidos para atender a las personas en

condición tan marginala32, que resultaba contrastante por la posición geográfica que tiene debido a

que si bien la Ciudad de México había perdido su capacidad de centralización de la industria y el

o3o lbid, p. 48.
o3t tbid,p.49.
a32 Id"^.
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comercio, seguía representando la principal ciudad de la republica con la mayor actividad industrial

y comercial.

Es por eso que tras ser evidenciada la situación, con el afán de recuperar políticamente la

plaza, se decide implementar fuefemente el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) en la

zona en 1988 y de 1989 hasta 1993 se invirtieron en Valle de Chalco 700 millones de pesos que no

era una cifra nada despreciable tomando en cuenta qué represento el 15% del gasto en el Estado de

México y el l%o del gasto total del país. Ateniendo a la tierra se regularizó la tenencia, se

escriturando 11 mll propiedades. Sin duda alguna la atracción de la atención del PRONASOL se

debió a la fuerte presión que colonos organizados ejercieron para pedir servicios pro una vez que el

programa se empezó a implementar en 1989 los colonos formaron la Coalición de Organizaciones y
Colonos del Valle de Chalco que se encontraba formada por l8 organizaciones con el fin de

defenderse del PRONASOL433. Las peticiones de que este territorio se convirtiera en un municipio
independiente de Chalco venían ya desde el gobierno de De la Madrid pero, sin embargo, cuando se

le pone mayor atención por parte del gobierno es en la campaña política para gobernador el Estado

de México de Emilio Chuayffet, en 1993, cuando propone que a su triunfo como gobernador

convertiría este territorio en el municipio de Valle de Chalco y dicho compromiso fue refrendado

una ves que Chuayffet llegó al gobierno. El 5 de noviembre de 1994 mediante el decreto 52 se

declara la erección el municipio libre de Valle .de Chalco Solidaridad. Si bien durante la

implementación del PRONASOL en el territorio se hablaba de 400 mil habitantes, una r", qr,L ."
delimita bien el territorio de Valle de Chalco la'.pob1ación. se reduce a 286 906, dejando en su

potestad a mas de 115 mil habitantes pertenecientes entonces a Chalco e Ixtapaluca. Entonces se

designó como presidente municipal al Ingeniero Felipe Medina Santos dando inicio a una etapa

plenamente institrrcional en el ya municipio libre db Vplle de Chaco Solidaridad.

La atencion de la presidencia de la republica.en 1988 y un poco antes fue captada para

estudiar este territorio y un gran numero de analistás de campo fueron enviados al lugar para

determinar las cóndiciones precisas de la condición de las personas que ahí habitaban, el resultado

de su diagnosticó fue que existía un enorne déficit de servicios públicos, por ejemplo, el 66Yo de la

población carecía de acceso a servicios médicos y un gran porcentaje de los niños no asistía a la.

escuela por falta de aulas. "El enfoque del programa se dirigió mayoritariamente a resolv'er ese

déficit de servicios públicos y equipamiento social, descuidando el capitulo de atención ala.pobreza

moderada y extrema", se llevó a cabo este programa en un promédio de 480 obras destinadaé'el

96'A aprogramas de bienestar social, 2.4Yo aprogramas productivos y 1.6% destinados al desarrollo

regional. Las prioridades fueron cambiando en el desenvolvimiento del programa, para 1989 las

obras se enfocaron a obras para el abasto de agua potable e infraestructura educativa, en 1990 se

enfatizó la electrificación, en 1993 se priorizó la infraestructura hospitalaria, guarniciones y
banquetas y en 1992y 1993 la obra se enfocó al alcantarillado y pavimentacióna3a.

En 1990 se puso en marcha un programa destinado a los jóvenes en el que se construyeron

l8 espacios depofivos de 36 planeados, no solo en el que llegaría a ser el municipio libre 122, sino

413 lbid, p.so.
a3a Noyola Rocha, Jaime (2000), "Del páramo a la esperanza (De la aplicación del PRONASOL a la consolidación de la
vida municipal I 988- I 999", en Daniel Hiernaux et al, El Valle de Chalco: la construcción territorial de un territorio
emergente, Zinacantepec, Estado de México, El Colegio Mexiquense A.C. y H. Ayuntamiento del Valle de Chalco
Solidaridad, p.402.
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también en territorio de los municipios de La Paz, Chimalhuacán, Ixlapaluca, Chalco y
Chicoloapan. Los espacios que no pudieron lograrse fueron debido a las irregularidades del terreno.

En cuanto a la respuesta al problema de las calles inundadas (como en otras obras publicas) se llevó

a cabo con la estrategia de poner la mitad de los recursos, para que las personas pusieran la otra

mitad, o dándole los recursos a las personas para que estos los compraran a la calidad y precios

preferidos, y que esta gente pusiera la mano de obra, a pesar de que f¡e en este aspecto un

programa de obra publica "a medias", los habitantes de Valle de Chaco ante su necesidad, vieron

con muy buenos ojos que al menos de esta manera se le diera respuesta a sus necesidades ya que

con esta forma de operar se pudieron obtener escuelas, mercados, centros de recreación, banquetas

y el aplanado y nivelado de las calles. También se impulsó por medio de la compañía de Lttz y
Fuerza del Centro el electrificado de todo lo que en ese entonces constituía Valle de Chalco, dicha

obra se llevó a cabo en tres meses, situación que causo gran agrado a la población y brindaba mas

seguridad en cuanto a su vivienda, al igual que la tenencia de las propiedades, se logró escriturar los

terrenos en un tiempo igualmente corto.

El PRONASOL en los tiempos que comenzó a realizar obras de servicio público fue
aceptado por la población como una estructura paralela al muñicipio y provisional ante la
cefidumbre de que las obras se realizaban para formar un nuevo municipio, A pesar de estos logros

alcanzados por el programa existieron críticas que se enfocaban a que si bien había podido atender

las necesidades de servicios, no se tomo en cuenta los problemas de pobreza mediana y extrema,
siendo que este fue el principal problema que atrajo la atención del gobierno. En este sentido se

plantea que la atención a los servicios se debió a que era una cuestión más tangible.y más urgente,.
además de que es una respuesta que puede arroja¡ resultados casi de manera iimiediataa3s.

El problema con la obra púbica fue que si bien se atendíd de'una manera rápida las

soluciones a los problemas que la gente demandaba, como mencionamos antps, se dotaba a la gente

de recursos pero no de mano de obra ni de asesoría técnica, y como podeinos ver depende de la
perspectiva para que la forma en que se llevó a cabo sea considerada como buena o mala, pero
desde una perspectiva de eficacia el piograma tuvo muy buenos resultados en'cuanto a cobertura se

refiere. Este factor de'tiempo, bajo el cual se decidió que atacara-ciertas cuestiones.antgs que otras
tiene que ver con el aprovechamiento de los recursos pues se argunienta que con el afán de terminar
los progralnas rápidamente y ante la carencia de asesoría técnica muchos recursos se

desperdiciaban436, y esto tiene que ver con una arista de tinte político pues ante la atenóión que el
gobierno había decidido darlé a este lugar con este programa era frecuente que autoridades visitaran
al lugar para ver el progreso y ante esto se priorizaban y apresurában ciertas obras, por ejemplo, se

comenta que en una de las visitas del presidente Carlos Salinas de Gortari, se decide pavimentar una
avenida principal de forma muy rápido, dejando en suspenso las obras ya iniciadas y ante la prisa
del asunto no se tenia la precaución de aprovechar los recursos.

El PRONASOL en Valle de Chalco, muchas veces acusado de que simplemente se llevó a

cabo con fines electorales, pero sin entrar en la polémica, atendiendo lo antes marcado, tuvo
eficacia y por esta cuestión la gente opina que si tuvo tientes electoreros supo ganarse dichos votos
pues las obras a pesar de sus criticas brindaron los beneficios inmediatos que la gente demandaba y

'35 tbid, p. 407 .
4ju lbid,pp.406-408.
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por.tanto a pesar de la tendencia electoral que pudiera tener, la gente que resultó beneficiada

prefiere pi,onzar la solución a sus necesidades que las cuestiones políticas.

Existe un evento muy significativo y muy particular, me refiero a la visita del papa Juan

Pablo II, esto sucedió el 7 de mayo de 1990 y la información que se tiene de por qué decidió el

papa llegar a Valle de Chalco a oficiar una misa ante mas de 300 mil feligreses, es casi la misma de

por qué el gobierno puso atención en este territorio. Tanto para el gobierno mexicano como para el

papa resulto interesante atender desde sus posibilidades y responsabilidades a la población del que

entonces conformara el asentamiento irregular mas grande de América Latina, con carencia de

servicios públicos, un índice alto de pobreza extrema y con un crecimiento acelerado en la
población, era pues el lugar mas critico en ese entonces que contrastaba con la urbe mas

desarrollada y productiva del país. Este evento ayudó a enfocar más atención a la solución de los

problemas de esta gente por parte del gobierno, pues ahora se tenia la atención del mundo entero

(sobre todo estudiosos de antropología, urbanismo, geografia y sociología) en lo que pasara con este

lugar.

Para 1993 ya el proceso de creación del municipio estaba avanzado aunque formalmente no

se encontraba nada aún, pero existía ya la infraestructura de un nuevo ayuntamiento, el cual fue

tomado como una estructura que dio fuerza a la campaña de Emilio Chuayffet como candidato a la

gubernatura del estado, pero esto no debe opacar la acción que tomo la gente organizada formando

grupos como el "Frente Ciudadano Pro Municipio Libre 122" o la "asociación Emiliano Zapata"

que al margen del PRONASOL o el candidato del PRI para el gobierno del Estado decidieron

acudir a manifestarse la cámara de diputados para que se les diera el derecho de formarse como.un.

municipio libre. üro grupo que ganó gran fircrza por ser e! mas orlanizado fue el "Grupo.dé

Tinguistas de Pue¡te Rojo"

A la erección del municipio libre l2Z.delestado es designado presidente municipal a Felipe

Medina que fungía como diputado federal, es dificil plantear en que medida se llevó a cabo la

separación del munióipio al que preponderantemente antes pertenecía Valle de Chalco, Chalco, pues

si bien formalmente se dictaba esta separación,. en lo real no era tan claro pues Felipe lvledina venía

de un cargo publico por el municipio de Chalco y su gfupo de gobierno se encontraba formado de

igual manera por gente de ese municipio. Pero sería solamente cuestión de tiempo para que en un

territorio ya delimitado que no se encontraba en el limbo de las competencias municipales exigiera

su propia gestión y es así como al calor de la marcha se fueron forjando nuevos lideres y nuevas

organizaciones para crear una propia clase política que se pudiera defender de la aún constante

intromisión de los funcionarios del "viejo Chalco" para gobernar el nuevo municipio. La situación

por obvias razones de tempraneidad, costaríaparaformar una clase política fuerte.

I os primero gobiernos ya propios, es decir, lo que ya fueron electos por los habitantes de

Valle de Chalco fueron gobiernos dificiles pues a partir de 1994 el PRONASOL dejó de aplicarse

en el ya municipio, la erección de éste conformó a cumbre de este programa, y fue el logro más

grande que éste tuvo a nivel nacional al menos en la atención a servicios, entonces cuando el

municipio pudo gobernarse por sí solo, y tuvo por consiguiente una propia administración a la que

se le delegó la función de administrar y generar obra publica, el PRONASOL dejó de operar. La

obra publica dejó producirse de la manera como venia dándose por lo que provocó descontento en

las personas por los servicios que seguían faltando. Por ejemplo, el primer gobierno, el de Felipe
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Medina, tuvo que atender cuestiones mas institucionales para lograr dar una buena base municipal,

se encontró con que no se contaba con un bando municipal, por lo que se dio el gobierno a la tarea

de armarlo apoyándose en los bandos municipales de los municipios contiguos y así darle un

carácter legal y jurídico al gobierno que a pesar de que la satisfacción de la gente viniera en

detrimento fueron medidas que se decidieron tomar ante la urgencia y necesidad.

El Segundo Gobierno, el de Salvador Castañeda tomó una postura de impulsar e nuevo mas

obra publica, pero dicha cuestión no podría darse sin la base que el anterior gobiemo sentó.

Destacan las obras de pavimentación y apoyo alaCruz Roja. A demás se notó un gobierno más

encaminado a formar y fortalecer los cuadros políticos para dar una vida democrática y mas

institucional al municipio, la figura de la audiencia publica para atender cuestiones e momento

como obras publicas y evaluación de decisiones de gobierno fue una figura impulsada desde el

gobierno que si bien no tuvieron continuidad hasta la fecha, ayudaron a consolidar y dar legitimidad

a estos primeros gobiernos que sin duda debieron ser de los mas dificiles de llevar.

Y con la descripción de estos dos periodos nos parece que podemos concluir la etapa que antes,

tentativamente, denomiiramos institucional para esta exposición. Este esbozo sustraído de la
bibliografia en el tema nos sirve para plantear nuestro tema, posteriormente se retomaran muchas

partes expuestas aquí. pero desde otras perspectivas, como las de los habitantes entrevistados, y se

abundará en el tema. Mientras tanto esta es una. introducción para la presente investigación.
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Anexo 2.

Guía de entrevista.

Para obtener la información mediante las entrevistas a los habitantes de Valle de Chalco se utilizó la

siguiente guía de entrevista:

LINIVERIDAD AUTÓNOMA METROPOLITNA

LINIDAD IZTAPALAPA

LICENCIATURA EN CIENCIA POLÍTICA

-.'ffie
y' Cuuabierra d riernno .§

INVESTIGACIÓN DE TESIS: identidad colectiva y participación social en Valle de Chalco

a Nombre:

Edad:
A Domicilio:

A 
LDónde vivir antes de vivir en el Valle? ¿De dónde es originario?

¿Es de ascendencia indígena?

¿A qué parte del valle llegaron?

¿Cómo encortraron Valle como lugar para vivir?

A

. ¿Por qué se mudaron a Valle?

¿Tenídn yá familiares o a amigos viviendo? O ¿La busqueda del lugar para vivi¡ fue person4l? ' '

A ¿Cómo fue su cambió de residencia, [o hizo inicialmente algún miembro de la familia, o lo al mismo

tiémpo?

. ¿Cuánto tiempo tiene viviendo en el Valle?

¿Cómo era cuando llegaron? ¿Ya estaba muy habitado? ¿Cuál fue su contacto para establecerse?

¿Por qué decidieron quedaise en Valle?

. -. ¿Cómo era el paisaje de cuando llegaron? (contacto con la naturaleza)

¿Cómo consiguieron su terreno? ¿Tuvieron problemas para conseguirlo, ¿Cuál era la situación legal?

¿Con quién lo consiguieron? ¿Cuál fue el trato? ¿Siguieron teniendo trato?

¿Habia servicios?
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¿Qué problemas tuvo para obtener los servicios de agua, luz, drenaje, banquetas, con la tenencia de

la tierra?

¿Problemas con la colocación de la luz? ¿De dónde jalaban la electricidad? ¿Robo de cable?

¿Tableros ilegales?

¿Problemas con el abasto de agua, o el abasto con pipas? Epidemia de de diarrea, viruela sarampión.

¿Cómo lo solucionaron?

¿Hubo problemas con los vecinos'/

¿Participó en juntas reuniones vecinales para solucionar los problemas?

¿Recuerda a los líderes que organizaban a la gente para la obtención de servicios? ¿Qué opina de

" ellos?

¿Cómo se manifestó el gobierno ante su llegada?

¿Hubo fricciones entre los colonos y ejidatarios?

¿Quienes eran lo líderes que movían a las personas para conseguir las tierras en este lugar?

¿Tuvieron problemas con el terreno, como dobles propietario's o paracaidistas?

¿Había comercio? ¿A dónde iban a comprar sus productos .recesarios?

  
¿Si no había servicios de luz, agua y drenaje, y la tierra estaba tan insegura, ¿qué los motivaba a

^ 
seguir viviendo aquí?

¿Hubo líderes ábusi.vos?

A ¿Sintierón aceptación o rechazo por quienes viyían ya aquí?

:

¿Y ustedes buscaron integfarse o apartarse de esas personas?

A 
¿Sufrieron de las inundaciones?

^ LCómo hicieror r-u ,u, escuelas?

¿Cómo participaron las mujeres?

A

¿Cómo surgieron las colonias?

¿Había familias infl uyentes?

-
¿Cómo se fueron armando las calles y avenidas?

^ ¿El transporte? ¿Las rutas?
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¿Qué organizaciones había en el valle? ¿Colonos, tianguistas?

Con respecto al PRONASOL

¿Cómo lo vieron funcionar? ¿En que consistía?

¿Cómo sintieron el apoyo con el PRONASOL?

¿Cuales vieron que eran las prioridades el PRONASOL.

¿Cómo funcionaba?

¿Sienten que la gente fue tomada en cuenta en cuanto a la aplicación y el diseño? ¿Hubo
participación de los colonos?

¿La participación fue más de los nativos o de los migrantes?

¿Que gobierno se obedecía? ¿Al PRONASOL?

,i\

A

Á\

¿Había pobreza? ¿La padecieron? ¿El PRONASOL la atendió?

¿Hubo asesoría t-ecnica?

¿Sienten que el PRONASOL los ayudó?

¿El PRONASOL fue un pregrama planeado o sólo se apresuraron para tener un beneficio mediático?

¿Creen qué el PRONASOL fue electorerol

¿El PRONASOL despilfarró lo§ recursos?

;

¿El PRONASOL tuvo acuerdos con las organizaciones y lideres que ya estaban en valle? . -

¿EL PRONASOL fomentó la participaciónde las personas?

¿Recuerda la llegada del Papa? ¿Qué opinan de ello?

¿A quiénes les decían que pertenecían?

¿Querían ser un municipio nuevo o pertenecer a los de al lado? ¿Cómo vieron la creación del

municipio?, ¿Cómo se enteraron? ¿Cómo se sintieron?

¿Ustedes p,articiparon en la construcción del municipio?

¿Recuerda si hubo presión social para que esto se llevara a cabo?

:'

,\ 288





¿Vinieron políticos como candidatos a gobernador a hacer proselitismo con la promesa de hacer esto

un municipio?

¿Qué organizaciones movieron para que se hiciera valle un municipio independiente?

: l"'#1"ffix?:i:l:.'.1Íl?;lil;,1,i;:".:LT::':m:H,"fl:'[i1o" 
uts'i" cambio? ¿Se sin'Íier'n de

IJnayez que ya eran un municipio ¿Les fue grato? Como se percibían frente a las personas de Chalco

o Ixtapaluca?

¿Recuerda como fue como el primer ayuntamiento?

¿Creen que la política seguía siendo mandada desde los municipios de fuera o de los mandos de

A¡riba como los estatales o federales? 
o

¿Sintieron que de verdad se tomaban aquí las decisiones importantes?

¿Sienten que desde que hay gobiernos propios, se les toma en cuenta para decidir 1o que hay que

hacer en el municipio?

¿Hubo más obras?

. ¿Ahora que se volvió un municipio independiente como se organiza la gente para demandar

servicios?
A

¿En qué trabaja?

-t - t!-- l- 
---i:-^ --- L-L^:^O. ¿En dónde realiza su trabajo?

¿Cuánto tiempo tarda en llegar a sü trabajo?

' 
¿Por qué decidieron quedarse aquí o por qué salir para.úabajar?

.. ¿Cómo se organizan?

¿Cuántos hijos tiene?

¿De qué edades?

¿Estudian? ¿En qué nivel?

¿Qué opina de los profesores que han tenido sus hijos?

¿En Valle existen las oportunidades para estudiar?

Ly para trabajar?

¿Le es agradable vivir en valle, o de ser posible le gustaría cambiar de lugar de residencia'l ¿Por qué?
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¿Está usted contento con el lugar en donde vive?

¿Le gustaría cambiar el medio en el qué vive? ¿Qué le gustaría cambiar?

¿Cómo se lleva con sus vecinos?

¿Se siente identificado e integrado con ellos? (desglosar los diferentes niveles)

¿Qué religión practica?

¿Con qué frecuencia se reúne con los miembros de su religión?

¿En donde lo hace?

¿Usted siente que en su religión se promueve la integraciCh con los demás miembros de su

comunidad?

¿Cómo lo hace?

¿Cuándo hay fiestas u ocasiones familiares como bautismos, bodas, comuniones XV años,

defunciones, con quienes lo hace?

¿Tiehe algún vinculo con algún .grupo social ya sea de colonos, unión de comerciantes, locatarios,

grupo§.dp áin¡sión cultural, movimiento social o partido político?

¿Dé (ué forma es participe én ese grupo?

¿Qué relación guardan con el pueblo? ¿Cada cuánto lo visitan? ¿Por qué motivos?

¿Actualmente vive en caso propia?

- óQué signihca par'a usted tener casa propia?

¿Qué piensa acerca del Valle? ¿Se siente identificado con el municipio?
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Anexo 3.

Guia de entreüsta para entreüsta con Jaime Noyola

Para la entrevista que se le realizó a Jaime Noyola se utilizó otra guía de entrevista, es a siguiente:

LTNIVERIDAD AUTÓNOMA METROPOLITNA

UNIDAD IZTAPALAPA

LICENCIATURA EN CIENCIA POLÍTICA
s-ffi"e
=z.rtasatiertadt'"* §

INVESTIGACIÓN Og TESIS: identidad colectiva y participación social en Valle de Chalco

Cultura:

¿Hay una cultura vallechalquense?

¿Cuáles son los referentes culturales que pueden caractertzar a esta sociedad? '

¿Cómo se ha construido está.cultura a partir de una sociedad tan distinta?

¿Existe una memoria colectirra.en Valle de Chalco que sé refleje en costumbres y tradiciones que

pefmitan heredar la cultura generaóionalmente?

¿En que medida esta cultura.se a materializado'(objetivado) en expresiones más formales o

institucionales?

¿Cómo se ha promovido la cultura?

¿Qué tanto interesa a las personas la cultura y.qué tanto participan en su promoción?

'I emtono:

¿Tenemos un territorio vallechalqense o sigue representando un lugár para los habitantes del

municipio?

¿El territorio ha sido apropiado (tenido referentes culturales y sociales) o sólo construido?

¿Qué importancia tiene la construcción de territorio que habitan para los vallechalenses?

¿Existe un apego y una arraigo hacia el territorio por sus habitantes?

¿Qué lugares se han ido apropiando y son referentes para los vallechalquenses?

Para el vallechalquense ¿qué impórtancia tiene el paisaje que ofrece el valle?

Participación:
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¿Qué dificultad implica que en valle de Chalco existiera una sociedad civil, activa y no una

ciudadanía?

¿Qué relevancia tiene la composición plural de la población para la construcción de una sociedad que

en principio era inexistente y en que medida se ha mantenido esa diversidad? (Como elemento

constructor)

¿La sociedad plural se ha integrado? ¿Cómo?

¿Qué participación ha jugado la participación ciudadana en la construcción de la sociedad

vallechalquense?

¿Cuál ha sido el desarrollo de la participación ciudadana en el Valle de Chalco?

¿Sobre qué ejes se ha movido y cómo ha evolucionado?

¿Qué logros ha obtenido?

¿En qué aspectos las autoridades han sido tolerantes?

¿En qué medida han colaborado las autoridades y la sociedad?

¿En qué medida las autoridades han promovido la partioipación ciudadana?

^ LQué espacios de acción social, político y cultural han ganad los vallechalquenses mediante la

A ParticiPación ciudadana?

A 
ff":H"r"'1,,:#ginación 

ha sido un rasgo cara:t:n:tico de la'sociedad.vallechalllense? ¿qué

A

. ¿A qué se debió?' ' '

¿Qué han hecho las autoridades para solucionar este problema?

. ¿.91é tipo de participación se ha dado en Valle a partir de la condición marginada de sus habitantes?
':'

¿Qué importancia tiene el carácter migrante dé los habitantes del Valle para la conformación de lá

sociedad?
A

¿Qué. problemas se dan desáe la marginación y la migració, p-u g"rré.ar elementos culturales y laA 
construcción del territorio?

Para la gente vallechalqunse ¿cuál es la importancia de tener una casa propia? Y qué implica?

Posteriormente a la participación que se dio para obtener servicios, terrenos y Iograr la construcción

de municipio ¿fue mantenida esa participación ciudadana?

¿A qué se enfoca actualmente la participación?

¿Cómo se ha promovido?

¿Qué relevancia tuvo el pape que jugaron los líderes sociales, de organizaciones y vecinales en la
participación social?
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¿Cómo se ha ido institucionalizando la participación ciudadana y hacia que cauales.se ha dirigido?

¿Es posible que la participación ciudadana se realice para dar solución a lo problemas de los

vallechalquenses sin acudir a las instancias gubernamentales?

¿Sería favorable para las personas y la solución de sus problemas, promover este tipo de

participación?

¿Es un factor importante la sociedad para la participación?

Identidad:

¿Existe una identidad vallechalquense? (identidad social)

¿Cuál sería y a qué refiere?

¿Cómo hace diferenciarse a esta sociedad de los municipios contiguos y hace particular a esta

sociedad?

¿Bajo qué referentes se ha construido?

¿Qué tan relevante es buscar una identidad en una sociedad tan compleja?

. ¿Cómo se puede construir una identidad en una sociedad tan diversa?

¿Cómo se pueden aprovechar los referentes de la divenidad?

¿Valle de Chalco ha tenido una identidad cultural propia?

¿Cómo se ha construido?

¿Tiene Valle de Chal.co una identidad territorial?

¿Cuáles son les referentes identitarios áel territorio vallechalquense para la sociedad?

¿Cómo es posible orear.una identidad en una sociedad que no.contó en principio con.referentes

culturales ni territoriales propios ni comunes?

¿Existe una identificación hacia la gente con la que se comparten experiencias cotidianas como el

apoyo para solucionar problemas cotidianos, es decir rma identidad colectiva?

¿En qué medida la participación se pude volver un referente de identidad?

¿Qué importancia tiene esta identidad colectiva para los demás factores de la identidad social

(cultural y territorial)?

¿Qué tan necesaria es la identidad para las relaciones vecinales cotidianas?

¿Qué me puede decir de la identidad política de los vallechalquenses?

¿Es necesaria una identidad social para la participación ciudadana?

¿La participación puede ir formando una identidad?

¿Cuál es la relación entre identidad social y desarrollo social en el caso de Valle de Chalco?
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. Anexo 4.

Entreüsta aJaime Noyola, cronista de Valle de Chalco.

E: La entrevista es acerca de la identidad colectiva y la participación social como elementos que se

enlrelazan y de determinan mutuamente, pero por ejemplo también tuvimos que meternos a estudiar

cuestiones de territorio, de cultura, para deslindar que, a que, elementos pefenecían a que

dimensión dentro de la identidad que es algo complejo. Entonces la apuesta era por diferenciar los

elementos culturales, territoriales y los que a partir de las dimensiones que trata el profesor Juárez

que es la participación, la identidad colectiva Esas tres que son la identidad cultural, territorial y
colectiva como dimensiones de la identidad social, entonces , bueno la entrevista la quise hacer en

ese orden, esos tres ejes que son cultura, territorio y paficipación, después la parte de la identidad
que puede tratar eso tres desde la identidad.

Empezana desde la parte de la cultura y bueno la primera pregunta es si hay una cultura
vallechalquense:

JN: Hay una fusión cultural aquí, más que nada, por lo que se sabe por los estudios que se han

hecho, principalmente la UAM Xochimilco, fue que aquí llegaron 960A de los actuales moradores,

no de los actuales sino de los que originales que llegaron aquí a finales de los setentas, el 96 eran de

fuera, entonces esta gente que vino como pertenecía al fenómeno de expulsión de la ciudad de'

México pues venía gente de muy diverso origen. Como se ha comprobado el domicilio anterior era

la ciudad de México o los municipios conurbados pero originalmente eran de Oaxaca, Chiapas, todo

el centro y sur de México no, y algunos del nofe.

E: y para hacer esta ctrltura que-es como un conglomerado,

referentes para hacer común a los habitantes de aquí

vallechalquense?

por.lo qu"." dice. ¿Cuáles serían.los

para. crear o promover una cultuiá

JN: yo sí noté una cosa marginal, o sea a gente que salió de Netzahualcoyotl, de 1ztapalapa, ya de
. por sí barrios pobres,'fueron los más pobres de esos barrios, y muchas veces los hijos de algunas

familias qqe.han crecido y se tuvieron que veni¡ l.os. hijos, porque ya no cabían en el mismo.predio y
. se van casando, vienen a valle familias muy jóvenes, y bueno, lo primero que se detectó fue que

- pues nomás le rascaban poquito y había muchos grupos étnicos, todos tenían una relación muy

. directa con las culturas de sus regiones, unos han tenido cargos, y otros eran, tenían alguna
curiosidad como era,, sabían de datua de música, había algo muy a la mano de lo que ellos portaban

como rasgos culturales. Cuando se fundó la Casa de Cultura se partió de ese supuesto no, o sea se

nos hubiera ocurrido tal ves otra cosa, pero como esas eran las características visibles pues

alrededor de ellos pensamos que se debía buscarse la nueva identidad del municipio.

E: En este sentido ¿Cómo se puede construir una identidad vallechalquense a partir de esa

diferencia de procedencias y de orígenes?

IN: Bueno la identidad, yo creo que tiene un rasgo muy importante que es que llegaron a padecer
las mismas privaciones, entonces eso los identificó mucho, todos iban como vallechalquenses, ni
siquiera como miembros de cierta colonia a pedir los servicios, porque faltaban todos. Ese es como
rasgo identitario muy importante y todavía todo mundo lo reconoce. No había nada, todo fino, ... a

buscar laluz, esa es una constante. Pero a parte las características de cada grupo étnico que llegó
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aquí, de cada gmpo, pues.tal vez de los que venía propiamente de la ciudad, que esta era su segunda

casa, ahí no hay, los rasgos están más difusos, pero había mucha gente con rasgos, así como, tal y
cual salieron de su pueblo los traían, arnaron comunidades un poco cerradas y formaron, no

barrios, porque cada quien compro en donde pudo, pero sí en determinadas manzanas se

concentraron michoacanos, oaxaqueños, o oaxaqueños de ciefa región [...],o mazatecos, entonces

están así como ubicados porque este fenómenos que se describe que una persona va trayendo a la

otra, ¿no?, de repente ya estaban toda la familia de este lado, todos los jóvenes, y a la larga ya

estaban sus padres, Entonces siento que ahí está la base de a identidad, y la otra base fue a que

detectó la Casa de Cultura. La Casa de Cultura resulta de a arqueología, resulta que había un pasado

cultural muy importante aquí en el Valle y ese creo que fue otro elemento, y bueno con la identidad

creo que la busqué en la geografia, mucha gente llega con muchas identidades atrás, los hijos de

esas personas van formando una identidad que no está basada en donde son sus abuelos, sino

trabajan en qué hay aquí no, los volcanes, la hacienda, la rica arqueología valechalquense, el pasado

lacustre, entonces hay una serie de ituaciones que están a la mano de su experiencia próxma no.

Platican los niños que vivían aquí que subían al cerro y encontraban idolitos y bajavan y
encontraban cráneos y ellos dicen que venían caminando con unos amigos con sus raneos, y no los

iban a llevar a sus casas, los iban arechazar, entonces los dejaron clavado en unas picas que había

ahí... ese tipo de cosas.

E: ¿Cree que existe una memoria colec[iva que a pesar del poco tiempo desde los primeros
asentamientos a ahorita, que ya se pueda constituir. en unas costumbres propias del lugar?

JN: pues , este, Sí, lo que pasa es qrre ü memoria colectiva pues tiene que ver con esta experiencia
que un grupo social reconoce como que es parte de todos, en ese sentido, lo que está muy clarp en la
memoria colectiüa es la llegada, esta idéá de que "tú no tiene agua, yo llegué antes que tú yo te
presto un tambo" y mucho de esto ahoia sí que, pero no es de las 36 colonias, esa identidad es más

de las l9 colonias originales, una de las cuales ni siquiera están ya.en este municipío,'pórque luego
se incorporaron colonias de Ixtapaluca, de Chalco... de Tláhuac.

E. ¿y algunas prá'cticas se han llegado a institucionalizar, pienso en algunas cuestiones de
participagión.que se hayan a partir de una cultura en formarse quizá.como una asociación, como
algún partido , por-ejemplo, algo más institucional?

JN: pues la cultuL r¡o. se puede ocultar, aquí en todos los mercados está la presencia de varios
grupos étnicos, por'ejemplo, hay fabricantes de sombreros que en cada'evento aparecen, büeno,
hace much'o calor, aparecen los que venden a diez pesos los sombreros, que ellos los hacen, y tiene
una serie de rasgos que se ven por todos lados, pero como instituciones se crearon estos grupos

étnicos, asociados con promotores étnicos se formó una Casa de Cultura y siguen con un pe metido
ahí, perb sirvió e base para que varios de ellos que tenían liderazgos se fueran a asumir
responsabilidades más importantes, por ejemplo Juan Martinez Díaz, que es el presidente del Fondo
Regional Indígena, que dispone como de medio millón de pesos para proyectos, que ellos prestan
para veinte proyectos anuales y los pagan y los reciclan, y así han estado si pagan. Y pues ya tienen
edificio propio, increíble, edificio de tres pisos que pues yo digo que es la parte más institucional de

estos grupos, que hay varios, inclusive hay de varios partidos, pero por ejemplo, hay otro, otro
grupo digamos, otra persona que trae detrás de sí varios paisanos y no paisanos que está

directamente vinculado con las personas que modificaron las leyes en el Estado de México, con
respecto a los indígenas migrantes, entonces ellos se incrustaron de alguna manera al congreso, o
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sea como se reunían mucho aquí fuera del Valle con personas que-querían entrarle a la política, a

través del partido, se relacionaron mucho con ellos y algunos llegaron a diputados, no los de aquí

no, pero ellos eran parte de ese grupo que modificó ciertas leyes que favorecen a algunos que

estaban ahí y todo.

E: ¿En qué medida as instituciones han promovido la cultura?

JN: pues este, ahí yo me siento muy involucrad con esa pregunta porque, a mí me pareció

extraordinario que este lugar que yo había estudiado desde el punto de vista de la arqueología, de

repente estaba poblado no, me voy cierto tiempo y cuando regreso ya está poblado. Vengo a ver,

habló con el presidente municipal, le intersó muchísimo, un hombre muy inteligente, Felipe

Medina, que me dijo, "porque no se queda como asesor mío", !'¿asesor de qué?", "pues de la

cultura", o sea que él tenía la idea de la cultura, porque él había sido presidente municipal de Chalco

y en Chalco era como el presidente del patronato de la cultura de Chalco, no se dedicaba a eso si no

que le gustaba, patrocinaba algunos eventos, y creo que tuvo esa visión, y todo es bonito porque

aquí en Valle estaban pensando en absolutamente otra cosa, todos, pues cuando venías a comenzar,

no antes de que se terminara el primer año, aquí estábamos trabajando, y en el segundo año ya

estábamos en la cabecera de a hacienda de Xico, entramos ahí de manera muy extraordinaria, nos

dieron un pequeño área y nos apropiamos de la mitad de la Hacienda. Algun día escribiré algo, fue

una historia muy divertida, de cómo echamos a SEDESOL, porque había mucha política, entonces

el presidente municipal no quería ofender a los de SEDESOL obviamente, ni nosotros, pero sí

quería el presidente que bueno, ya que el gobernador del Estado, en el primer aniversario del

municipio, trajo las escrituras dd la hacienda, las envió públicamente el presidente, entonces pues

nosotros ya sentíamos ese derecho, pero no nos daban nada, todo estaba, pedimos una pequeña area

ahí y nos lo dieron y luego mediánte upa ... muy simpátióa hicimos que SEDESOL saliera de ahí,

pedimos un espacio ara hacer una exposición, pero el eSpacio era así como este, lleno de oficinas y
de cubículo.s y se les hizo fácll decirnos que sí, pero ellos el viernes en la tarde se iban, entonces nos

dejaron el viernes en la tarde, el sábado y el domingo para hacer eso, inauguramos esa exposición el.

domingo, y fue muy curioso pqrque.abrimos los muros, rompimos los muros, los cubículos, y quedó

como.un? sala de exposiciones, resanamos con y€so las partes dañadas y a final plltamos todo,

presentamos una exposióión de Adalberto Ríos, que era un fotógrafo que tenía la'gracia que tomó
fotografias de indígenas, desde Alaska hasta la Patagonia, entonces, estamos hablando de los

indígenas de aquí, pero hicimos cbn los indígenas de toda América, y este- fenómeno comenzó un

año antes de que se le diera atención a los indígenas, justo un año antes, en algún punto entre la

frontera de Oaxaca y Puetila el presidente Fox empezó con este asunt de los indígenas, nosotros

llevábamos un año ya trabajando, y mandamos a hablarle a los bomberos, llegaron 25 bomberos y
hicimos una cadenita, jalamos carretillas, cajas, picos, escritorios, pues todo tipo de muebles que

había ahí y dejamos liinirio, montamos a exposición y estaba ya las invitaciones, llegó muchísima

gente y a todos mundo se sorprendió que hicimos una casa de la cultura de la nada- El lunes por

poco le da un ataque cardiaco a Mariano, que era el director de ahí de SEDESOL, porque estaba

acostumbrado a llegar a su oficina y luego iba a saludar a sus compañeros y yo creo que los

compañeros estaban tan aterrados que se escondieron por ahí, y cuando abre las puertas hay un

museo, y se queda pero, yo digo que paralizado, no estaba yo ahí, yo estaba a unos metros de ahí,

regresa ay me dice "arqueólogo, tienes dos razones", "nos tenemos que ir ya de aquí", "tienes usted

razón, porque no me da usted su oficina y yo le du la mía, o sea cambiamos", yo estaba en una

oficinapequeñita,ypuessevinoamioficina,yyodije"puesyanosvamosair,averadonde",y
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al rato empieza a quitar puertas, todo lo que habían puesto se lo iban a llevar, entonces yo lo fui a
ver y le dije "oiga, cómo se vería en mis crónicas, que ustedes que trajeron tanto progreso a Valle
de Chalco, al irse se han llevado hasta las puertas, "no , no tiene usted razón, regresen las puertas",

a la mejor fue una reacción, no creo que se quisiera llevar las puertas pero, ... pero no le pensó dos

veces. Ese tipo de cosas, que estaba, la casa de cultura no tenía empleados, pero nunca hubo tantos

empleados como en esa época, todo mundo regalaba su pico, extraordinario, esa paficipación social

era más agradable que ahora. Por ejemplo, yo tenía tres secretarias, me cubrían absolutamente, no

sé, 12 o 13 horas, y se peleaban entre ellas pro limpiar mi escritorio, así simpáticas, estaban bien
atendidos. Había una idea de ir a molestar las instituciones e íbamos, fuimos a ver a Iturriaga de la

Fuente ahí, en movimientos populares, y nos dijo : "qué quieren", y le dije: "no tenemos nada,

cualquier cosa, querems todo", y le simpatizaos, dijo, nos abrió toos los programas de ... ,los
programas indgenas, tdos los juveniles, o sea todos, entonces dijimos, a agunos llegaban ahí y los

citaron a Valle de Chalco y entonces llegaban acá, vinieron varas veces, pro llegaron a exponer cada

uno lo que quería ofrecer, inmediatamente empezaron a aplicar a varias de las cosas o, había mucha
efervecencia y todo mundo quería, hay gentes que ice que su vda cambió por la casa e cultura,
cuando los oigo se me hace extraorinario porque no había dinero, no había nada , y ellos ahí

encontraron algo, y bueno, después hay dmasiada historia en eso, asíe s que mejor sigue
preguntando porque luego me pierdo.

E: Con respecto a las perSonas, con el mismo tema de la cultura, en general, ¿Qué tanto percibe

u'sted que les interesa y qué tanto han participado.para la promoción?

JN: pues les interesaba mucho, hacíamos ieirniones muy grandes, y, porque hay dos aspectos, le
interesaba a la gente que se acercaba, todo mundo se acercaba ahí y no tenía dinero ni para los
camiones, pero sí había mucho interés, había'un interés en recuperai'su vida, en que había estado

empeñada en la conseguir, tenían un lugar donde dormir, no éstar pagando renta, se habían
consumido demasiado en eso, y reencontraron como su pueblo, o sea se acordaban mucho, o sea la
gente no va a su pueblo solamente porque están sus familiares allá,la gente va a su pueblo porque

siente que se encuentra con su cultura. Hay ungs que tienen la promesa que van y ayudan a la gente,

tienen lá promesa guq allá pueden seguir sembrando, entonces con esa promesa viven, les encanta la
idea, entonces es aconexión yo la siéiito que e.s como una'necesidad espiritual, ellas quieren, elios
quieren seguir perteneciendo a algo así muy fuerte como una cultura, entonces aquí como que la
reencuentran, encuentran ese aspecto, empezamos a.entrevistar, empezamos a mover un montón de

cosas, empezamos hacr encuentros, nosotros empezamos a hacer los encuentros "quiénes somos y
de dónde venimos" antes que Culturas Populares, Culturas Populares después nos copió el esquema,
pero porque fue muy agradable, digo si tenemos 44 etnias, bueno cuáles son las principales, a ver,
vamos ? hacer un ... sobre su tierra, bueno Culturas Populares, están estos venían, se hacían una

fiesta, le hablamos a ese grupo en farticular, tenían todos los tlapanecos, y entonces les daban Ia...
estaban todos los demás pero ellos eran los principales, Tomás .. su paisano un hombre que había
destacadó En la cultura nacional, Juan Gregorio Regino, Natalio Hernández, este grades poetas que

este, Natalio Hernández sacó el príncipe de Asturias creo que muchas veces, les gustaba nuestro
proyecto, entonces vinculábamos mucho con lo que pasaba afuera, hacíamos ciclos, hicimos
muchas publicaciones también, se prolongó muchos años y hubo oportunidad así de.. me acuerdo
que sacamos un-... el actual director de aquí de asuntos indígenas, el señor Alejo, publicó, el sí

quería publicar u diccionario trilingüe, porque el era zapoleco, mije y español, entonces me dijo, me
presnetó su proyecto, no tenía pies ni cabeza, entonces yo le dije: "no mira, un diccionario e suna
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cosa muy compleja, es pa' que se, uno pudiera hablar teniendo el diccionario, cómo vas a conjugar

verbos si no hay ni verbos aquí, son pura palabra..." "¿pues cómo le hago?", entonces e hice un

patroncito ahí, le puse pronombres y así todo no... "¿pues como qué?", y ya le puse en español

todos los ejemplo no, "a ver, tradúcelos tú a tus idiomas". Y presentaron un glosario y arrnaron

mucho ruido, armaron mucho ruido, aquí vinieron todas las instituciones relacionadas con el ramo,

este, pues porque movimos a mucha gente en el D.F., ya después se descentralizí, ftjafe, era muy

padre cuando era D.F. porque uno iba directamentey ya después se fue a Estado de México, ya es

muy dificil hasta Toluca, y la política cambió completamente.

Con respecto al territorio, ¿cree que ya hay un territorio constituido, con lo que implica esto, o en la

idea de la gente sigue siendo un lugar Valle de Chalco, en esta idea de que se plantea como un

municipio dormitorio, a partir de factores económicos en donde no hay tanta presencia aquí, ¿si el

municipio representa ya un territorio para los habitantes o es sólo un lugar de habitación y tránsito?

Yo creo que ahí con otros criterios diferentes. El 80% de los que se van de aquí cada día, pues para

ellos es como veff a dormir, ¿no?, pero sería demasiado simplista éso, porque hay aquí

delegaciones, como la Darío Martines o el Triunfo, que tda la gente está empleada en el Valle, y

hay un porcentaje ya importante, mucho muy importante ue la principio, de entes que han

terminado sus trabajos auí, y hay un grupo muy fuerte que trabaja en la Merced, digo en la entral de.

abastos, un grupo muy fuerte'que trabaja en el mercado de Chalco, o sea la gente de Calco dice que

hay dos mercados, el mercado de Chalco y el otro (risas), el otro es de Valle, entonces todos.ests

comerciantes van y vienen, entonces allá está su mercado y siento que ya no es lo mismo que ir
lejor no, están muy cerca, agaras un camiencit y ay stás aquí ¿no? No lo siento como ir al D.F.,.los

iento como algo mucho ás cercanos y luego las, aquí teníamos tres tianguis muy importates, que

eon tres asociaciones: Puente Rojo, Sanchez Isidoro, que ahorita está de candidato, hay tres, muy

muy gra4des, que en cada colonia están uno dos o.tres días, por ejemplo, cuando es muy grnde el

tianguis, en alguna delegación, pues como era campesina las calles de la siguiente delegación.,

nadamás hay un tianguis, pero en.la mayoría de las delegaciones hay dos, tres día de tianguis,

entoces es una actividad sumamnte importante, hay muchísima ggnie.empleada en el tianguis, dese

los diableros hasta los propio comerciantes, y hay un movimiento económico respecto al comercio,

hay muchos mercados públicos, enlonces ya hay aquí una energía aquí: que, muy diferente, no,
'créciente, y luego está la zona industriáI, aunque no, no se ha dado esa categríá á pesar de lo que los

presientes han querido, este, pues definitvamente ya es una zona industrial, son como 150 empresas

del ramo industrial, ya se, pues, no 1é, siembra, vehículos, no sé, muchas cosas. Pero ya s con mas

herramienta y con bienes de capital, las grandes refaccionarias, este fenómenos que está ocurriendo

en todo el mundo, áquí está ocurriendo... de que, de venir a cqmprar, suelo pobre, suelo obrero, no

me acuerdo cómo se llama el fenómeno pero ha llegado muchas personas y han puesto la gran

ferretería, la gran casa de materiales, siempre hubo casas de materiales desde el principio, pero, o

han crecido o han sido acompañadas ss actividades por grandes casas ya con capital. Pues hay

mucho negocio aquí.

E: En este sentido, ¿la gente ha apropiado el territorio? O ¿simplemente fue I construcción de una

vivienda?, es decir, ¿han hecho referentes sociales y culturales del territorio?.
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JN: Sí, sí yo, la gente de aquí la siento, muy hecha al lugar, eso es lo que se siente. Como, y lo vería

que se sienten muy iguales a los otros, se siente más que en ningún lado, aquí la gente es así, como

que está muy relajada, suben los camiones y todo mundo lo saluda a uno, y se nota pues hay una

atmosfera con mucha violencia, pues no la propician los vecinos, tal ves los vecinos de una colonia

que delinquen en otra, pero la mayoria son muy tranquilos, están en su lugar. Pues yo no Io puedo

ver más que de esa manera, se sienten cómodos, siente que esta es su casa, y es su casa, aquí todo

mundo viene a gdtar, aquí nadie llega solo trae veinte atrás siempre , pero las autoridades ya no se

espantan, las autoridades ya se acostumbraron que así es la vida, y cuando alguien viene a recamar

trae a toda la escuela atrás y pues también la estrategia es con respecto a cómo viene la gente, son

bravos de naturaleza, así se les reconocen tanto las autoridades como los que vienen a reclamar,

entonces muy divertido. Se siente eso, no hay esta distancia como las delegaciones de la Ciudad de

México, siento que ahí si hay una distancia no, el ciudadanos no tiene su socios, él viene solo ante

la delegación, aquí no pasa eso, hay una socialidad, te digo, también he estado en Ixtapaluca y se

siente tan diferente. Pues no sBe cómo explicarlo, de que sí ha sido u crisol Valle de Chalco, porque

he hablado con gente que hacen cosas de cocina, cocineros muy importantes, eran de cierta parte del

Estado de México y se casaron con unos muchachos de Oaxaca, ahora es una cocinera con dos

grandes tradiciones culinarias, es extraordinario, es un ejemplo, pero hay mucho de esto, de cómo,

aquenque todos sean católicos o evangélicos, pues sería la base eso, sus radiciones, I reunise, las

difere¡cias regionales, pues se van fundiendo. Por ejemplo es muy común en Valle a boda'con el

Guajolote. Hay una costumbre, sí , si pertenecía a Cahlco y pertenecía a Oaxaca, lo hacen por

diferentes motivo, originalmente lo hacían por si la mujer era virgen o no, pero en la catualidad se

quedó el rasgo , y ya no el sentido, entoncesdejan de comer al pobre guajolote no sé que'tántos días

para que no se vaya a hace sus necesidades a medio baile, y pues bailan los tíos, bailan los padres,

con el'guajolote'¿no?, y el guajoloté, el novio se lo da a la madre de ella, del novio. Y entbnceses

interesante la riq¿reza cultural de aquí. Los guisados, o te imaginas, estamos desde del mar a sierra,

bueno de costá a costa, de frontera a frontera, aquí hay una cultura muy grande y en todos los

sentidos pues de su experilncia.

E: ¿Hay un arraigo haciá el lugar, un apego? '

JN: pienso que sí, que sí,

E: ¿Qué lugares se han ido apropiando y son referentes, dentro del municipio, que

identifica comó más propios, como puntos de reuniones'y q,re se hacén imprescindibles?

JN: Bueno, los antiguos que sorr muy. comunes todavía, porque hasta hay instituciones que se

llaman así: El Puente Rojo y el Puente Blanco, que brán los puentes que ya no existen, pero eran por

donde pasaban las vacas la autopista. El Puente Rojo, puente de lámina, puente de concreto pero

tenía láminas a los lados y era rojo, y el Puente Blanbo era un puente de concreto,'todo blanco, esos

son dos que me acuerdo mucho, pero me llama mucho al atención que las administraciones, sobre

todo Desarrollo Urbano del Estado, al organizar el asentamiento, le puso nombres a las calles, y

fueron, por ejemplo, Marquesitas, pues no sé ni como se llama ahora, Axayacatl creo, entonces el

gobierno le ponen Axayacatl y too el mundo le dice Marquesitas, porque casi en la esquina de

Cuauhtémoc y la esquina de Axayacatl, Marquesitas, está la primer tienda que hubo ene Valle,

imgínate no había tiendas, la primer tienda, no, hablamos de una importancia... había de todo, pues

había, todo mudo le pedía a todo, trai y traia y vendía y vendía y, tuvo much éxito no. Entocienda

pues es el gran referente, la gente no tená inero para ir a Chapultepec, se iban al cerro, se iban a

lu s:lt"
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visitar la Hacienda, entonces la Hacienda es el gran referente, había un pozo ahí en la entrada, este,

los referentes de, pues no había unazna propia de riego, pero había una zona, todavía está, en Xico,
la laguna, ahí, antes de xico la laguna está un lugar donde sale el borbotón de agua, del gua que

viene de arriba y que medio la remueven, pero no la limpian, pues la gente se iba a bañar ahí, se iba

a lavar ropa, es un referente importante. Pues hay referentes, el Agostadero, era e terreno que

.pidieron los colonos a los ejidatarios como reserva de tierra para los servicios, y se les hizo fácil
decirles, sí mira ahí hay tantos y les quedo un pedacito, y ya cuando vieron que eran 90 hectáreas, y
que se acabaron la demás, ya quería. . . hubo violencia porque se querían agafiar otra vez eso, pero n
se dejaron los colonos, y a final de cuentas como hubo el pleito, el Agostadero sigue siendo la
reserya, ya no tanto reserva porque ya se ocupó para el ISEMIN, la universidad, muchos planteles
que están en ese lugar, ahora está a comandancia de policía, está el Sendero, está el, pues hay
mucha arte deportiva y ia están haciendo, entonces toda esta zona realmente se usó para 1o que se

perisaba, para servicios para la comunidad, enlonces es un gran referente el Agostadero.

Qué más, pues el cerro de Xico también, desde luego, sobre todo porque se les ha dicho que ahí
llegó Topiltzin Quetzalcoatl hace mil años, es un referente también importante. Que otra cosa, los
niños cantores de Valle de Chalco son un referente también. Cuando vino el papa le cataron dos
canciones, ¿?¿? enpolaco, una canción que le gustaba mucho y cielito lindo, se creo un coro de
muchas voces, como de, no sé a lo mejor cien voces, y cómo se abrió esa oportunidad, el director' 
que instruyó al coro de varios lados pa'rá poder cantar dos canciones se quedó aquí, hizo el cbro de
niños.cantores de valle de Chalco, que es otro que el que le caritó al papa, con niños nuevos,
viajaron por todo el mundo, bueno viajaron por muchos países, no por todo el mundo, viajaron por

' varios países, fueron éventos internacionales, grabaron diez discos, los recibió Fox, os recibió,'c'antaron.en Los Pinos en eventos muy importantes dos veces cantaron, acompañaron a la ópera en'Turán 
dos y otras obras en Bellas Afes, o sea que trascendieron, porque el director y su compañero,

.gran, la pafe artístie,a Arturo, pues rtalmente lo arnaron muy bien, el era un gran arreglista y' escogieron muchísimas canciones que las arreglaban y sonaban súper bien, que es un referete muy
importante.

La casa de cultura también es un referente. Las bibliotecas que, trajimos 15 bibliotecas como
referent'e.:FIay muchos. El ayuntamiento, la Catedral, el arbol qrl ,"roU.O el papa, el Juan bi"go 

".un referente muy importante por el apoyo que hubo a este lugar de Banamex, el ABC Caritas, que
es un lugar.donde cuando no habíaabasto metieron tortillería, panadería, unaescuela que ya no
existe, y bueno per ahora tienen el Tecnológico universitario, ahora tienen escuela de gastronomía,
barbería, una serie de servicios muy amplia, muy amplia, y muy bien llevacl.a, digo yo. y luego pues
está la UAEM, que comenzó en una zona que se inundó, esa zona que se inundó en 2000,20 10,
2011, pues la cavaban de poner y se inundó, así quedó como dos metros bajo el agua, esa fue su
primer cede y luego ya les hicieron su lugar, pues son los referentes. y ahora el UNID, la
Universidad lnteramericana de Desarrollo, que es la hermana pobre de la Anáhuac, pero digamos
que el capital ya viene de ahí, que son como escuelitas, pero son oportunidailes, que se ponen a lo
que la gente puede pagar. Los 44 grupos étnicos son un gran referente también. pues sería más o
menos un resumen.

E: ¿y el paisaje que impofancia ha tenido para los habitantes? Todo esto de los volcanes, el mismo
cerro, las lagunas. Aquí es una zona muy natural hacia los lados es una zona muy natural, a pesar de
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que se construyo,.que fue una construcción muy rápida y tendió a tener construcciones de tipo

urbano, el paisaje a pesar de la construcción se sigue apreciando.

JN: Yo creo que es contradictorio, por ejemplo lo que entiendes con respecto al paisaje, dicen que

cuando llegaron estaba todo esto lleno de romero, y yo también me acuerdo, yo andaba haciendo

arqueología y no había nade de ellos acá, entonces efectivamente estaba todo lleno de romero y

había remolacha, esto fue una cuenca lechera, y en invierno hacía tanto frío que la remolacha les

daba alimento al ganado, porque la alfalfa no crecía eso era una cosa, y la, el romero que se dio aquí

de manera natural y les gustó mucho, les encantó, sufrieron como un espejismo al llegar aquí, se les

hizo precioso, venían de un asinamiento, del peligro de la vecindad y llegan aquí y se sienten así

libres, pues era un espejismo porque no lo fe, pues estaban igual, estaban solos, hubo muchos

problemas, pero la impresión del paisaje los cautivó y luego cuando ya estaban asentados que

todavía era muy agradable para ir al campo porque todavía no había mucha gente que removiera la

tierra, cuando se empíeza a poblar, esta gente empieza a remover todo, una cata que da salina, muy

molida , picante, que cualquier tolvanera, bueno cualquier aire sin ser tc¡lvanera, empezaron a verlo

de otro lado y era algo terrible. Una historia que no se les olvida es una vez que vino una tolvanera

y había un bebe colgando en el techo de lámina, y se 1o levó, lo fueron a buscar pero no lo
encontraron, una cosa así tan dramática que, entonces yo siento que cuando me comentan eso, me

están comentando del terror del paisaje también, la otra pafie. Les encanta esa idea de los volcanes,

peor también le hail tenido respeto y temor al medio, por ciu'e el medio se hunde, es medio, tienes

que meterle mucha lana a tu casa porque te la pasas dándole mantenimiento. Qué eran los

fenómenos que.yp veía de porque no mejoran los frentes de las casas que empiezan a parecer

ciudad, pues porllu€ están metiéndole dineó porque el hundimiento es diferencial, se va de lado y
cuando ya es imposib-le hay que quitar el piso y poner otro, los que se asentaron a un lado de un

edifico de tres'pisoi pues se los llevó, los pejudicó absolutamente, entonces tienen también ese

temor, pero también ahora que estpy haciendo este trabajo én cada delegación pues me cuentan que

no es general el problema, el hundimiento es general pero no es general ste, no todas las zonas se

inundan, muy claramente están las cosas que se inundan, y hay unas zonas de riesgo permanente,

los canales por ejemplo, Tlalpizahuac, esta tremend ¿no?, o aquí loS Xicos, el canl pasá y no es un

muro de contensión, es un canal,.cauno sube el agua de aquel lado, el lago de Xico, ples hay veces

que está asf, o sea eventualmente podría llevarse el canal, y llevar§e toda el agua, eñtonceS pues sí,

a nadie , cuando uno le explica a la gente que aquí fue lago, ellos tienen tda la experiencia de

comprobar que sí. Y bueno ya hálando directamente con ello§,'me ce: "es que este lugar,'nosotros

no ignrabamos que este era un lugar muy imporpio para habitar, o si lo ignorábamos nos enteraos. en

los primeis tiempos, pero no", tene grandes ventajas en cuanto a comunicaciones, aquí a la autpibta,

no se cuanto se trade uno en llegar a Netzahualcoyotl, a los lgares donde ellos ienen sus trabajos,

entonces sí. Pero me han platicado mucho de, a ellos se les hace que en Valle éstá todo ceróa, todo

lo han hecho aquí, entonces platican de cómo caminaron en Valle, muy interesante, regularmente

uno no se siente así para caminar, pero ellos por necesidad vinieron por todos lados, sienten que ha

caminado todo su territorio.

E: ¿Qué dificultad implica que en valle de Chalco existiera una'sociedad civil, activa y no una

ciudadanía? Que antes de que se les reconociera como vllechalquenses ya hubera una sociedad
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activa que se encargaba de demandar servicios, que se encargaban de atenderse entre ellos mismos,

antes de que se les reconociera el carácter de un municipio.

JN: Yo creo que fue una cuestión que creció desmesuradamente, con mucha permisividad del

gobierno del estado, en la época que era gobernador Jiménez Cantú, yo les expliqué a los alemanes

y los alemanes me dijeron que cómo era posible que hubiera asentamientos irregulares, les dije: "no

es que ustedes no lo pueden entender" (risas), aquí el Estado funciona de que una mano no sabe lo

que hace la otra, entonces había helicópteros que llegaban a corretear a la gente, y daban miedo.

Hubo una etapa de grandes vendedores, hubo una etapa en de que los seguían vendiendo, Me perdí

el asunto esencial.

E: más adelante lo podemos retomar.

¿Qué relevancia tiene la composición plural de la población para la construcción de una sociedad

que en principio era inexistente y en que medida se ha mantenido esa diversidad?

JN: Es muy importante porque precede al Estado, precede al gobierno pues, en ese sentido fa era

una sociedad vibrante, muy organizada cuando llegaron las ormas de gobierno, creo que eso lo

distingue, es que es extraordinario por varias cosas, yo lo he estado viendo. Es extraordinario que

hubiera un espacio en la cuenca de México que esta tan poblada, que estuviera vació, creo que qué

clase de gente se metió, es tan diversa, y. además sin servicios, esa condición si la analizas es una

condición extraordinaria que no existe en ningún lado, entonces la resultante sán puros asuntos

extraordinarios, por ejemplo, esa unidad entre la gente. La deportiva era un referente porque ahí,

como era propiedad privada, nadie se atrevia a asentarse porque los iban a sacar, pero se convirtió
en la loma donde se unían. Entonces había'mücha gente que decía:"no pues nosotros durante años

nunca..dijimos es que yo soy de la.óolonia del Carmen, no, no, para nada, todos necesitámos

transporte, todos necesitamos el agua",'cuando empezaron á meter el transporte, de Santa María
Anaht¡acán, ellos directamente se arreglaron con la empresa y el.gobierno les ponia sanjas para que

no llegaran, y ellos llegaban y ponían puentes para el camión, y ahí estaba la autoridad quitando, ahí

en la.curva Naranjo inundaron un pedazo de Xico la laguna, la zona de Xico la laguna era. seca, pero

el gobierno de Chalco inundó, está inundado desde entonces, pero el antecedente de ellos de los

ejidatarios es que ahí no había'agua, cuentan qué:sacaron a la gente y la reubicaroh, la gente

siempre tuvo más velocidad e intáligencia que el gobierno, entonces siempre lo lograron. A mí lo
que me gusta mucho es que líderes que se odiaban, fugron luchando unidos todgs; en esa, a veces

les reclamo yo ál gobiemo que no saben negociar, e§tos supieron negociar, sí porque era más

importante traer las cosas que nuestro pleito, entonces fueron sanjando un montón de dificultades, y
log'aron cohesiones que, pues insospechadas realmente, entonces hay aquí muchas gentes que se

relacionan con el transporte, cómo lo administraron y con las escuelas que se, las escuelas que se

hicieron independientemente del gobierno, las clínicas, hubo varias, también las nomenclaturas,

cundo empezaron a haber problemas de : "cómo se llama esta calle", empezaron a poner, la
Independencia, existe ahora, le pusieron, ¡me encanta! Porque a cada calle le pusieron nombre de un

héroe de la independencia, como no eran muy conocedores del tema, algunos héroes de la
independencia eran de la revolución pero llega el gobierno y les quita los nombres, excepto las

callcs que ya tenían un prestigio, no se les pudo quitar, y aquí son norte, sur, así se llaman las calles,

excepto las que ya no se los pudo quitar, no tenían derecho.

E: ¿Cómo se ha ido integrando esa diversidad?
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JN: Se ha ido perdiendo. También quiero decirte que se ha ido perdiendo, pero también como ice

Daniel Hiernaux, esto se ha ido convirtiendo en una micro... ya no es ese asentamiento original, ya

es algo más complejo que tiene el sueño de ser cudad y que ha ido adquiriendo elementos, por

ejemplo la calle Tezozómoc,la calle Cuauhtémoc que ya tienen, ya parece ciudad, el moviliario, ya

n sólo es pavimento, sino pavimento , al rato las orillas, las banquetas, las luminarias, hay avance en

ese sentido, visión. Se enojaron mucho hace muchos años que le.s dije, me citaron en el cabildo y:

"¿qué le parece no sé qué"', dije: "pues a mí me parece que las calles, me critican porque yo las

organizo", yo digo: "este lugar es..." cómo les dije: "obscuro", no me acuerdo qué les dije, les dije

tres palabras que les cayó gordísimo, pero que la respuesta de uno e los que estaba ahí fue poner

esas torres tan altas, iluminar, ah, es que les dije que la feria era sorda, muda y ciega, "cómo quieren

que la feria luzca si este lugar es sordo, mudo y ciego", y "no pues cómo", "les esty diciendo la

verdad, qué más quieren que les diga, no hay ltz", imagínate una feria en la noche sin luz, y ahí

había unos reflectores, era sordido el asunto, pero pues esto se termiho cuando finalmente, cuan el

tercer gobierno, el último día del gobierno se encendió es la luz de ahí, que está hasta ahora, y ha

ido cambiando, no me quiero perder ofravez.

E: ¿esta sociedad plural se ha ido integrando?, estos grupos un poco distanciados, pero que

cooperaban, por la necesidad, se han ido integrando en una sola necesidad.

JN: Sí, sí por ejemplo en la clase política es la misma clase, o sea no hay esto de que los partidos,

son gente diferentes, todos salieron del mismo núcleo, con excepciones muy notables, ente que

llegó desde fuera tardíamente, que han tenido cierta importahcia, que digamos, la gente que tuvo

contacto con Salinas de Gortari, es la gente que está gobernando, y que se ha ido a fuerzas a nivel

nacional, el PAN nunca ha podido levantarla, pero el PRI y el PRD.se han alternado porque salieron

de ese núcleo, y aquí se puede aprender que en el origen de $s gobiernos que hay claves que el que

llega después no las puede entender, o sea no puedes entrar tú a su grtlpo, porque iro sabes lo que

hay que saber, es una cosa c<imó de ahí estamos, y estamos completos, entonces nae predé entrar,

no hay acceso, eso crea muchas veces frustración en la ciudadánía, pero es algo real, algo real, o sea

le faltan los referentes. Lo único que pueden hacer es irse a otras fuérzas, es lo único que han hécho,

es lo que ha pa.s.ado, es interesante.

E: ¿Qué papel ha jugado la participación ciudadana en la-construcción de la sociedad?

J§: pqes ha tenido un papel más fuerte que en los municipios de acá arriba del Estado de México,

como el de Amecameca. Una de las cbsas es que fal vez sin proponérselo hán sido una sociedad

muy innovadora, y viene desde que el primer cabildo que hubo aquí que lo hiieron con velas y

sentados en el suelo, digamos no había nada, yo tengo la coia de la primer acta que levantaron a

mano, hizo que hubiera de entrada una originalidad en la acción, no me refiero solamente a los

políticos sino a todos, o sea ante la escases, sale la inteligencia que se requiere para palear el daño,

para estar cómodo pese a que faltan cosas, entonces creo que esta cosa no la han tenido muchos

pueblos, y eso a hace que aquí la gente si le das a oportunidad y poco dinero, sí arma un negocio, o

sea sí hace, sí la hace, o sea sí es una sociedad con creatividad, con empuje, no sé si lo que dice el

gobernador no sé si sea el esfuerzo, es un poco eso, aquí la gente sí sabe como sobrevivir, n

tenemos el problema de las clase medias de : "pues no quizo estudiar el chavo, tampoco quiere

trabajar, o no hay donde trabaje porque no se las ingenia", no aquí hay mucho ingenio al respecto, y

aún así hay mucho desempleo.
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E: ¿Cuál ha sido.el desarrollo de la participación ciudadana en el Valle de Chalco?

JN: también tiene índices de participación más altos que otros lados, ayer vino el candidato a

presidentes de la república y había más de 60mil personas, fue muy evidente que, tantos pueblos no

puedes reunir a toda la gente porque está trabajando, y no sé como le hacen, la gente se moviliza

con mucha facilidad, también ante muchas cosas políticas, no nada más ante una. Tienen al idea de

que para conseguir cosas hay que movilizarse, como que no en todos lados está muy.claro eso. Yo

admiro a veces a unas actitudes de otros países que, ante cierta actitud de una empresa que esta

destruyendo un bosque, se hace un boicot contra la empresa, y nadie les compra, y en México no

existe eso, por ejemplo Walmar, nada más madrizas y n meteos las manos, y les seguimos

comprando, pues aquí siento que , bueno me di cuenta, yo he aprendido mucho sobre la política en

Valle, pongo un ejemplo, dicen : "no , por qué votan por el PRI", y resulta que esa persona que

mueve a esta colonia es la persona que les resuelve todos los problemas cuando le empieza el dolor

la señora a las dos de la mañana, van a tocar a la casa: "oiga fijese que disculpeme", " n no sé

preocupe, ¿qué le pasa?", "no pues fijese que se puso mala mi esposa", " ver, a ver", van y

despiertan a un vecino, que esta ersona tiene vehículo, "vecino, hágame un favor", pero la líder,

"vamos a llevar a esta señora al hospital", " a sí, espéreme tantito", y bueno, es tan común, cómo le

dire, de alguna manera lo que obtiene esa persona como ratificación política que puede mandar

gente que le apoyen acá. Por ejemplo, toda la gente del municipio está relacionada con la política y

todo es.pago de la política, pero todo de todo mundo, esta idea de que hay buenos y malos, no, no,

todo mundo hace lo mismo, a mí spi me llama la tención, porque a fina de cuentas el ciudadano

quiere vivir mejor, y que mejor manera de descubrir que qué condiciones hay si cuando me enfermo

me ayudan, pues un ejemplo que lo vi tantas veces, que me da una clave sobre como funciona el

asuqto:

E: ¿Sobre qué ejes se ha movidoesta participación, por ejemplo al principio "* iu cuestió., de los

servicios, regalanzar tierra por ejemplo, y ¿cómo hán ido evolucionando?

JN: Bueno han ido madurando, por ejemplo antiguamente la manipulación era muy sencilla, pues

era lo que dijera el líder y le creían t do, y ahora no, ahora encontramos gente que no depende de é1,

.ni para sobrevivir, ni para nada;. más bien se acabó esa relación y hay personas que se desacreditan,

no cumplen con lo que dice y hay gente que no se ha desacreditado, son las que sigue la genie y

siguen con esa actitud de conseguirles cosas, pero también los cuestionan. O sea, hay mucho

crecimiento en ese senfido, mucho crecimiento de "¿a ver por qué?", todo 1o que no les parece.

E: ¿cuáles son as cosas que actualmente se obtienen con la participación?

JN: No pues 1o más importante es el agua, aquí ha habido muchos movmientos porque la CFE tiene

secuestrad a este país, entonces cada vez que la política quiere fregarse a alguien, a un municipio,

entonces les cobran laluz, "me debes 25,30,40 millones", "mira te pago uno, que te parece, luego

en seis meses te pago otro", pero como a veces tiene mucho que ver con la política del estado, es ,

lo hacen como ara acuchillar, entonces la cortan laluz y se queda la colonia entera sin luz, sin agua,

porque le cortan la luz a los pozos, yo hevisto unos movimientos aquí fabulosos a respecto.

Entonces el asunto del agua potable es tan vigente, el asunto de las inundaciones, o se que sigue

siendo muy vigente la movilización, aquí a los dos minutos que falló la luz o que se acabó el agua,

ya esta todo el mundo en ODAPAS protestando, y luego vienen al palacio, no unas

concentarraciones, o sea que ¿qué es lo que mueve la mano de un gobernador?, pues toda esa gente,
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no te puedes negar así de " a ver cómo le hacen2, inmediatamente tienen que atender el asunto. Ahí

sí hay una cosa que es automática, en cuanto falla el agua, automáticamente aparece la población, y

n solamente ante ese fenómeno, ante un crimen de un profesor, como hace poco, pues luego, luego

hay movilización, pues todo lo que duele, pero el agua es como el elemento principal, y luego los

riesgos civiles, como la inundaciones, todo eso, pues también movilizan luego luego a la gente, y

buen tabién para conseguir cosas positivas se ha ido equipando el municipio y sigue lastimando a

los jóvenes, por ejemplo y a otras universidades, porque tenemos tres, muchos quieren ir al Poli, ahí

hay muchas carreras que quieren, o a la universidad, entonces es un verdader atraso pagar os

pasajes, entonces el transporte que ha logrado mejor mucho pero sigue siendo un transporte de

tercera categoría, entonces ahí creo que se ha avanzado mucho porque creo que hay muchos peseros

que pasan todo el tiempo, yo me paro en la esquina y pasa mi pesero en un minuto, a veces dos, o a

veces veo que pasa y ya llego y me toca esperar 3 minutos, 4, pero no más. Entonces como servicio

ya es muy bueno, pero necesitamos por ejemplo los trenes, no, ese es el tipo de cosas que han

movilizado mucho a la gente.

E:¿qué otros logros o mejoras se han obtenido a partir de movilizaciones?

JN: bueno hubo mucha movilización aunque ahorita ya ha bajado mucho pero sigue vigente, muy

vigente, la cosa de las pavimentaciones. Cuando se hizo el programa de solidaridad se pensó

pavirnentar todo el Valle, había dinero, cuál fue el problema, pero el pavmento fue muy dificil
porque el duelo es muy malo, entonces empezaron a salir una caja, de metro y medio, una mebrana

y cosas que se le metían y se encarecía mucho, y por eso es muy extraño que hay colonias

totailrirente pavimentada, deide el principio, por ejemplo Xico, muy lento porque venían parejo y ya

después vieron que era muy dificil, pero ya habían pavimentado partes enteras, pe¡o la Santiago fue

de las'últimas que tuvieronpávimentaci'on, porque yo creo que había etapas. Es muy extraño no "
vamos a pavimentr todo, eitonces comenzamos acá, ya pavimentamos acá, y de repete nos damos

cuenta que esta canija la cosa" y empiezan a querer pavimentar partes, péro porque hay mucho

traajo de repavmentación, hay calles que estpan destroadas porque se hlnden, por ejemplo esta de

Arppli¡oión Tezozómoc, pues ahí por la estación de agua en los pozos, la calle está así , rota, se han

ido amiones, ha habido esos problemas, pero las movilizaciones han sido muy comunes; hay

moyimiento de uno de los viejos lídetes sobre a CT, que están muy altas las tarifas, del microbús y -

que tie¡e mucha gente enlistada para la movilización, y muchos temas.

E: ¿ y las áütoridades han sido o tolerantes cod móülizaciones o manifestaciones? .

'JN: Pues n les queda de otra, es pues, cómo te diré, como es una sociedad que sí exige, sí se mueve,

si patea puertas, las autoridades se han hecho al calor de eso, aquí nadie se impresiona, yo me

acuerdo cuando el primer presidente municipal, estábamos platicando, llegó una comisión de unas

veinte personas, bravísimas, dijo el presidente : "déjalos pasar, quédate aquí y déjalos pasar",

entraron, patearon y a discutir, y poquito a poquito los fue concentrando, "a ver ustedes quiénes sin

y quien creen que es el gobiemo" y ahí al rato ya estaban viendo de que manera se canalizaba su

asunto. Quiero decirte que en ese sentido los gobiernos, todos, han sido muy eltcaces por ese

motivo, han empujado con la misma gente que exige y que n suelta, y eso ha hecho que este

municipio, porque tú aves que si construyes, te dan más, y si se pasan tres años sin que hagas nada,

no te vuelven a dar, así funciona, entre más hagas, más te toca. Entonces es muy importante este

municiío en cuanto a obra púbica, pues por todo 1o que se ha hecho en seis gobiernos seguidos. O

sea aquí siempre hay obra, te digo, no te quiero, no es una propaganda política, no te estoy dicieno
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este gobierno, también el otro, toos,.pero no es mérito propio,es.parte de ellos, yparte que no s

epueden quitar, una sociedad muy activa, es interesante.

E: ¿Las autoridades han promovido la parcipación? Yo piens en el principio donde hubo una

promoción de la participación social muy activa, entonces, ya cuando es municipio y va pasando

los gobiernos, ¿sigue promoviendose esa participación, o ya hay a lo mejor un acaparamiento del

gobierno para las soluciones?

JN: yo creo que ya hay una separación muy clara entre la clase política y los demás, yahay una, sí

hay mnrea de incprporarse a las filas, pero no hay manera de dirigirse ya a eso, digo en una

campaña polítca todo mundo se puede acercar, pero de eso que te proyectes pues no, no hay, decían

los sociólogos, que hay poco asenso social.

E:¿Qué tanto la marginación ha sido un rasgo característico de la sociedad vallechalquense? ¿qué

implicaciones tiene?

IN: es una pregunta que me gusta mucho porque. la gente que llegó acá dice, me reclaman, que en

realidad no eran tan pobres como yo digo, es una cosa muy simpática porque le dije bueno "cómo

quieres que te vea el gobierno si se vienen y se meten más de 300 mil personas, que no tienen

ningún servicio, cómo crees que se mide la marginalidad, tenías coche, pero no tenías nada, no

había drenaje luz, no había nada, no había mercados, no había iglesias, no había escuelas, no había

hospital ,b trubi nada, entonces ustdes era los más pobres entre los pobres desde su punto de vista,

particularmente algunos de ustedes tenían un buen trabajo fuera, tenían ahorros en el banco, pero no

era la mayoría, y no eran necesariamente pobres,'a veces eran albañiles y "yo construyo mi casa

solo y a todo dar", lo vieron como una oportunidad.

No es una cosa necesariamente de percepción, sí fiieron los má! pobres, fueron expulsados los {ue
no eran ricos de Nezahualcoyotl , no pudieron cambiarse enfrente. No teían dinero para que ,i".u.n.

aquí sqs padres, rentar enfrente o comprar, no tuvieron es aposibiidad Esas políticas de echar a las

personas del centro, les afectó a ellos, y como queríari emprender una vida con su novia, se fueron a

donde los canalizaron, porluenb llegaron de casualidád acá, había promociones para traerlos. Pero

de ese momento los.pr.imeros gobiernos usaron mucho el ramo 33, es ramo se.le da nada más a los

pueblos marginales, y hay una. serir de presicip¿ones d eporque son marginalei, ya no los tenemos,

el índice de desarrollo urbano en el Valle no es tan.bajo, está un poquito por abajo de la media

aceptable, pero no tanto.

Valle a partir de la condición marginada de susE: ¿Qué tipo de participación se ha dado en

habitantes?

JN: Pues esta unificación de vamos todos por todo.

E: ¿Qué importancia tiene el carácter migrante de los habitantes del Valle para la conformación de

la sociedad?

JN: Bueno cómo se le ha dicho, la migración intra-metropolitana, eso ha sido muy estudiado que su

lugar anterior estaba dentro del área metropolitana, entonces se reubicaron, pues sí eso fue el

fenómeno, es innegable.

E:¿y estos dos elementos de marginación y migración fueron impedimentos para construir

referentes culturales y la construcción del territorio?
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IN: no pues fue lo que la caracterizo. Creo que había un elemento dinámico, venir a un territorio

virgen, son como pioneros, venir a un territorio virgen, son gente de ciudad , pero tienen empuje, no

vienen del campo y carecen de todo, entonces so n elementos totalmente positivos para crear una

sociedad y hacerla crecer mucho, y es lo que han hecho.

E: ¿entonces la marginación viene a ser un factor positvo en cuanto a 1o que me comentaba que la

gente aquí tiene ingenio a partir de su condición de una desposesión de muchas cosas?

JN: Sí pero también hay una condición original, En Darío Martínez me comentaba una persona, el

actual delegado, que fue quien les enseño las primeras letras a casi todo los vecinos que n sabían

leer ni escribir, y económicamente estaban en esa escaces, osea uno puede ver, si este grupo de

vecinos no saben leer ni escribir, y vven al día, pues son bien pobres y ellos no 10 ven, ellos sabían

muy bien, ellos estudiaron derecho y se dieron a la tarea de enseñarlos. Entonces en ese sentido esa

gente sigue siendo pobre, porque no tienen los elementos para tener una estrategia más fuerte y sin

embargo, había mucha gente de los que vinieron que eran obreros especializaos, maestros,

comerciantes, que son ricos ahora, o que son... yo me pongo a pensar en la colonia Santiago donde

hay gente muy acomodada, profesionistas con sus muy buenas casa, hay zonas, hay zonas, y hay

una diferenciación, una igualdad original de marginación y una actualidad totalmente especializada.

La gente indígena que n sabe hablar bien el español sigu teniend problema para insertarse en la

sociedad, a pesar de que se siente muy cómoda'aquí, pero sólo aquí, porque va a la Ciudad de

México y muchas veces no se atreve a entrar a un restaurant, piensan muchas cosas.

E: ¿Qué relevancia tuvo el pape quejugaron los líderes sociales, de organizaciones y vecinales en la

participación social? ¿hubo un interlocutor entre ultoidad y sociedad?

JN: bueno todo líder quiere ser interlocutor entre autoridad y sociedad, esa es su tirada, cuando no

había absolutamente nada; hubo líderes. Yo no los culpo absolutamepte de nada, aunque sus
'vebinos 

a algunos les agarraron coraje, no los culpo de nada porque cuando se carece de todo, de

todás maneras hay que organizar a la gente, y'siempre hay gente más activa, a veces hay gente más

activa y viva, entonces n'o le ayuda mucho lo vivo, porque trata de quedarse con lo de los demás;

Entonc'es los que trajeron los tableros famosos, todos querían luz pero ellos fueron los que trajeron

.los tableros, pusielon un tablero aquí con un apagádo¡ entonces, ahí eme¡iezaron a congar¡e todo el

munod, entoces :"nos vamos al mitin", "no quiero'ir" , pues lo desconectaban. Entonces sí tuvieron

una legitimi{ad puesto que resolvieron los problemas, no que, unos qu se pusieron a hacer pozos,

obviamente'el gobierno llegó y los canceló, digo, pues con qué técnica, imagínate que empezaran a

envenenar a todos porque el agua quien sabe de qué sea, el'nivel del agua, es peligroso, pero

consiguieron muchas cosas, esos líderes que siguieron solos, y mayoría e ellos no logró reciclase

para la siguiente etapa, lo que eran, eran gente muy ignorantes, o son los que eran vendedores de las

tierras, pues como tuvieron que ver con muchos vecinos y los conocían, los encabezaron, les

vendieron terrenos y ellos mismos compraron terreno acá y lo encargaron, y por otro lado están los

originales, hay 4oA de los que había aquí adentro, la gente de Ayotla, de Xico, que tuvieron mucha

relevancia porque todavía están en a política los vez por todos lados, esos sí se impusieron esos

criterios, sí tuvieron estatura con respecto a los colonos que llegaron, sino no hubieran tenido no los

verías por todos lados, los candidatos, son de esos líderes que venían originalmente de los

ejidatarios, aunque hay otros, otros que no salieron de ese grupo, pero los líderes originales, casi no
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se recicló ninguno y entonces vino la segunda generación de líderes que eran los que creo

Solidaridad, y Solidaridad hizo estos líderes que fueron los primeros regidores, que siguieron y

siguen, unos han sabido trascender y otros no han sabido cómo, y se han ido como resagando,

porque por ejemplo los famosos primeros delegados de Valle, que no eran los primeros que había,

porque había los que mandaron de Chalco, Los primeros delegados de Valle, pues tenán un aura

como de que ellos fueron los que conectaron con el presiente d e la república, en esa aura, las

señoras, se colaron con la grande, fueron regidoras y muchos de ellos les faltó, les faltó elemento,s

palabras, argumentos y se quedaron, y luego ya comenzó el gobierno ua composición de todos los

que estaban peleados entre sí, losjuntaron en el gobierno, y así ha ido cada gobierno, ya ahorita ya

son profesionales, o sea, me icen me decían los líderes, "qué huiera pasad si nosotros hubiéramos

gobernado", "todos ustedes estarían en la cárcel, porque sea porque ustedes hubieran agarrado el

dinero, sea por que quienes les ubieran puet a que lo cuidaran les hubieran dado luelta a ustedes,

pero por su ignorancia seguramente hubieran cavado en la cárcel", entonces se mpresionan mucho

con esta idea, pero no, así es.

E: ¿¿Es posible que la participación ciudadana se realice para dar solución a lo problemas de los

vallechalquenses sin acudir a las instancias gubernamentales? Sería promover que las personas, y
este tipo de soluciones se lleven a cabo sin llegar a los órganos gubernamentales?

JN: Pues mira a habido mucho grupos autogestivo, son muy comunes aquí, no solamente para

organizar cosas socialgs, sino también culturales, Un museo comunitario, es algo, ya no es tan

comunitario, originalmente hubo más ya hora son unas cuantas personas, pero han durado más de '

die años , pues en ese sentido han permanecido, y hay otras §dciedades, para consepJuir co, el

famoso PUDOC; eran de los famosos delegados, quisieron hacer política, el problema es que

peléarón contra el presidente ,entonces el presidente se le hizo más fácil. crear sus propio§ iíderes,

nada más puras señoras para que fueran las líderes que las pavimentaciones o las banquétas, y las

que se onían bravas "usted es", así se escogió, entonces, pues se han seleccionado sólos.

Definitvamente'la respuesta es sí, ha habdo mucha autogestión, con el Mayor Fondo Regional

Indígena, úes autogestvo; no tuvo que ver con ningún gobierng, tqvo que ver con la comunidad,

tuvo que ver con la Ibro, peroho tuvo que.ver con nadie **.url estuvieron solos . .

Buen ya en el último tema, el de la identidad ¿Existe una identidad.vallechalquense? Ya hacia el

exterior, como sociedad, como sociedad ya frente a Chalco o Ixtapaluca, una identdad ya cnstituida

JN: Sí pero no la reconoce la prensa todavía, todavía nos confunden con Chalco, casi cualquier

nota,de un asesinato o todo lee uno Valle de Chalco y resulta que es en Covadonga o Chalco,

entoces eso nos ha hecho aá¡o. ru revés. Pero el hecho de que topográficamente todavía no saben

que estamos. aquí, estamos, somos el sobrenombre del otro lugar, eso le ha afectado. Pero la
pregunta era sobre a identidad, ¿verdad?

E: sí, ¿cuál sería o cuáles son los referentes e esta sociedad que igual se identifica como iguales ante

nosotros y diferentes hacia afuera?

JN: pues lo que hemos hablado de que e suna sociedad cn uy fuerte personalidad, y que atiende un

alto cmonente de autoconstrucción, no por las casa de autoconstrucción, sino porque se han

áutoconstruido como personas. Hay estudios que hablan de que la talla, de, del libro tú me

comentaste de donde encontraste la doctor Juárez, hí hay un artículo que haba de que en una

generación, la tala de los muchachos e smenos porque estaba la gente, las familias ocupadas,
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instalndose, " o comemos bien o nos protegemos el exterior" , y eligieron protegerse del exterior, a

lo mejr fueron muy listos, porque "de qué me sirve tener un terreno si estoy muerto" , entonce son

tuvieron duda, y los que tienen menos talla son los muchachos, los que llegaron a peder, pero habá

escaces. Simplemente el dinero para omprar las cosas, y uego "cárgatelos hasta acá", el transporte

desde la autoista, yo creo que se comió menos, por muchas razones. Entonces la identidad se basa

en la apropación de su territorio, cómo se propio de este territorio, cómo los primeros habitantes de

los primeros años, los identifica esto de forma absoluta, se reconocen a si mismos en ese

sufrimiento, dicen: "nos quedamos los que no pudimos irnos a otro lado", los que tenían la

oportunidad de irse a un lado cuando vieron que estaban los cocolazos muy duros, entonces se

quedaron los más valiene o más necesitados, los que no tenían alterativa, y esa es una característica

la identidad.

Yo hce en una, en un librito que escribí, un símil que me dio mucha risa, que de repente veo que

aparece una persona que n tiene nada que ver, ya se había permeado esa idea en la sociedad,

cuando hablaba de Topiltzin Quetzalcoatl, que llegó destrozado, porque había matado a sus padres a

su ejércitos, al rey de Tula, llega aValle herido, con sus vestiduras destrozadas, y s eme ocurrió

ponerle, " igual que como llegaron los vallechalquenses originales". Y a esta persona le conmovió,

y era algo agradable esta comparación, llegaron y establecieron su casa cn unos cuantos palitos y
unos plásticos, porque exst+ia el peligro que les quitaran el terreno,. que lo volvieran á Vender,

entonces era muy precaria la primera ocupación, nadie hizo simientos, era así, de todos, había que

ocupar fisicamente el lugar. Pues estos rasogos de ientidad. Los otros rasgos que menciono es muy

activos, creativos, autosuficientes, no sé hay varias cosas, jóvenes, una sociedad más'joven que

muchas, porque los que se arriesgan ose aventura siempre son los matrimonios jóvenes o solteros,

entonCesauí llego mucho esa compbsición. Tardíamente por los servicios de hospital, llegaron.lso

nad11s vienen lgs padres a ser atendidos, pero bueno, la caractrístca riginal es que es una sociedad

muy Joven.

E: ¿Y.con esta sociedad que surge, y duetreo.no tiene esta preocupación, ni siquiera estaba esta

entidad que se fue construyendo y que a lo mejor en el futuro con el recuerdo sé erñpieza a

construir, actualmente-tiene relevancia la. existencia y la corlstrucción de una identidad, para el

desarrollo social, o podría ser imprescindible' como en un inicio que no se necesitó de esta

identidad, de tpner arraigo aquí, ni familiares, ni conocer a.veces el terreno. ¿sería relevanté ahorita
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tener unaidentidad?'

IN: sí, sí es reevante y cómo te decía en algún momento, lo que te da identidad és un territorio,
entonces ellos.no tenían, o si tenían arraigo, llegaro a arraigarse aquí, y me acuerdo mucho que a

este mismo lugar decía en el Chimalpaín, el historiador Luján, decía que cuando llegaron los

Chalcas había otros grupos aquí, y cómo I llegar aquí adquirieron el nombre'de Chalchicuitl, se

llamaba el lago, Chalc se llama el lugar, entonces llegaron a adquirir su nombre aquí, los

vallechalquenses llegaron a adquirir su nombre aquí,'y son herederos del pasado, pues entonces no

en vano, yo y otras personas apelábamos a la gran historia de aquí, pues como una cosa que recibes

a parte del título de propiedad, después de luchar mucho porque sus tierras fueran reconocidas y se

regtlanzara la tenencia.de la tierra y les dan su título, pues así de la misma manera reciben, porque

al principio pensé que no estaba vinculado, per el área dejuego de los niños, era el cerro, entonces

iban encontrando idolitos, ellos me lo platicaban, y se preguntaban, "¿por qué está esto aquí, qué

significa?" es igual que, acabo de llegar "¿qué significa que esté esto aquí?", y luego bajo mis pies
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empieza a encontrar al pasado y me pregunto: "¿qué hace esto aquí?", "¿yo quién soy?", en todo

esto, y empiezan como a ver que es arte de ellos, y una casa de cultura que se pone ahí, contribuye

ene esa dirección, por qué es importante, porque empezamos a proporcionar materiales para la

formación , no sé en que año de la primara o la secundaria hay materias de vinculación con el

territorio, y entonces también sirven todos estos materiales , en el proceso e formación de los

jóvenes, tengan muy buena materia para reflexionar sobre que lugar vive, entonces es parte de su

identidad. Y como todas las identidades, pues hay gente que se puede ir dando cuenta de quién es,

no lo sabe, pero en el momento en que se empieza a preguntar va a encontrarse esos elementos, que

su padre que llegó aquí, él nació acá, su padre dice: "no es que sufrimos, no había nada, los piperos

nos engañaban, había que correteamos", alguna de nuestras mujeres salieron mal en ese asunto por

pelearse con los piperos, sufrimiento humano. Violaban a las mujeres cuando iban a la lechería,

todo eso es parte de la identidad, a lo mejor histórico, creo que pues es muy extraño porque un

muhicipio que tiene a penas 30 años pues ya tiene muy claros sus elementos de identidad. La

medida del papa, también fue señalado como un elemento que, pues a cuando lugares fue este papa

que ahra es un santo de la iglesia, pues fue muy relevante para ellos. La aplicación del Programa

Nacional de Solidardad, fue programa nacional pero aquí comenzó se diseño conforme a este

territorio, o sea que Valle de Chalco es el inicio de muchas cosas. Lo que los franceses consideraron

iban haciendo estudio de cómo se van formando las ciudades, hicieron hipótesis plausibles, sí

podemos ver como nacen las ciudades, yo hasta diría cómo nacen los grupos políticos, cómo nace

todo, cómo nacen as instituciones, como nace una ciudad, ahí.están todos os elementos, y
afortufiadamente, a diferencia de Netzahualcoyotl, aquí se estudió todo desde el principio.

E: .Lo que me comeniaba que incluso desde antes, dese antes que a lo mejor se pensara en

a'sentamientos, y esto, ya había por la parte de la arqueología.

JN: La gente que éscuchó lo que decíaren la Casa de Cultura y estaban metdos en este rollo, estaban

inetidos en la construccióir de un grupo político, ahora se convirtieron en personas muy interesadas

en el tema. O sea que el proyecto de la casa de Lultura fue un.éxito, porque ahora los que no tienen

ti'empo, ahora son os promotbres de esto, ahora.cuando tú les ices " voy a estudiar cada delegación,

les parece extraordinario", y te dicen :"hágalo", y sacas un libro y te lo publican, todo. lo. que las

persona's'irirbliquen, o sea adquirieron un reciente interés en sí mismos. Me decían,'; por qué es.

relevante Valle de Chalco", "porque, así lo quiero, quiero que se levante, quiero que, todo adquiere

interés cuando lo observas con detenimiento, le das su tiempo, empiezas a, y'ves como todo es

interesante, el problema del mundo es que no tenemos interés por nada. En cuanto a enfoques, sale,

bueno a demás este lugar es especial, pero en general podrías hacer de cualquier lado una historia y
seguramente encuentras algo muy valioso.

E:¿ y ese interés vendría influido por esta identidad no?, en cuanto el.lugar ya es propio, entonces

uno ya busca interesarse en las cosas, y encuentra...

JN: Hay apropiación, por ejemplo hay, habra grupos de literatos, hay ediciones ya de Valle de

Chalco, el DIF sacó ya cuatro libros el año pasado, ya de sus propios autores, y pues hay muchas

agrupaciones e muchas cosas, barra d abogados, hay muchas cosas. Es una sociedad pujante.

E: ¿Es necesaria una identidad para promover la participación? Y al revés ¿La participación hace

un círculo en cuanto a la identidad?
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JN: La identidad es-muy importante porque justamente la ciudades acaban con la identidad, las

urbes. Llegas ahí y te quemas, ni moos que llegues y está todo poblado, vas a retar en un lugar y te

disuelves en la masa, porque no hay manera de que impongas criterios, más bien aceptas que tienes

que aceptar que toda las instituciones que hay son las que hay, sino estás de acuerdo a donde vayas..

En cambio adquirir una identidad te permite una cosmovisión completa d ela vida, claro que te

estoy hablando de algo. que está en plena desaparición, o sea realmente, y hay identdad, o sea, como

estudiante tienes identidad, estás pulverizado, pero esta identidad básica dedistinguir un lugar, eso

ayuda, un referente social, te insertas aquí, es últil.

E: ¿Cuál es la relación entre identidad social y desarrollo social en el caso de Valle de Chalco?

JN: Creo que hay , ¿la relación entre identidad social y desarrollo socia? Pues tenemos un déficit de

desarrollo social que no es.privativo de acá. No sé si comprendo bien los términos.

E: Sí bueno, el desarrollo lo podemos ver en cuestiones más materiales, como cuestiones de nivel

económico, eh, por ejemplo pavimentación de calles y servicios, y lo que"venimos platicando de la

identdad que también se va construyendo, y yo lo que creo es que el canal es la identidad para el

gobierno y la sóciedad, en ese inter la identidad del municipio a afectado al desarrollo?

IN: Bueno, esque la ientidad es muy esencia para avida, o sea, para el desarrollo humano, para la

caidad de vida, u ,""". uno necesita como sentirse bien, en esé §entido la identidad yo digo ue debe

ser muy buena. Pero el desarrollo social está más relacionado con el reparto de la riqueza, éntonces

en ese sentido pues.depende de otros factores, entonces pues y creo ue hay muy poco desarrollo

social porque la gente que'te digo que tenía que correr por sus, que ya tiene su calle pavimentada, su

luz, aunque ya hay.niucha genle dice: "pues hay. postes, lámparas",'pero de gtra manera se, la

pobreza estructurál'puLs continua, inclusive hay gente en muchas zonas habitadas, y hay una parte

en la que porque pesa más la cultura que lq aJención, en dadorcaso esta en hospital pero lo cierto es

que, el desarrollo social sí depende de otras cosas, si depende de más de opciones de acceso a otras

cosas. No estamos, sí ha habido desarrollo socíal en el sentido que los padres de los qué están acá,

un bune porcentae, no Sabían leer ni escribir, y sus hijos están en la universidad. Los hijos de

albañiles a lo mejor siguen siendo.albañiles, pero si era el albañil el'que hace las casas liene visión,

porque una pérsona que puede construir su casa puede pensar que a §u hijo le puede ii bien §i va a

la universidad, entonces ese sí está en la universidad, conozco muchos casos, pero era peón, tiene

una visión más corta, está fuera todb el día por que las urbes están lejos y su familia n a progresado

nada, en ese sentido están con la calle pavimentada pero el transporte muy en contienda y con lag

condicionei muy similares, pero has esos creo que progresan poco por el internet, hasta iloi
contaminación, te dice :"oye baja esta canción", comienzan por 1o..., ¡qué bueno!, por el gustp, "ya

oiste esta canción", "pues ¿cómo le haces?", y mucho aprenisaje de esa manera, de "¿cómo'le
hiciste para...?", o para el celular, cómo se usa ese celular, o el celular tiene para todo esto, tiene

internet, todo eso siento que ha ido permeando, en toda la sociedad, pero no estoy seguro que los

resultados sean tan alegres, por tienen identidad, ya se viven, ya se paficipa más en más de lo que

el neoliberalismo se ha ido concentrando en pocas manos, y las empresas internacionales han hecho

que tú pagues por adelantado para recibir un bien o una tarjeta telefónica, pagas a veces se quedan

siete pesos ahí que no usas, o sea la sociedad esta muy , ffiuy... Se me hace insuficiente la

respuesta, pero es que es una , muy dificil establecer esta relación.
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El desarrollo social, se me hace que si es muy evidente que hay un desarrollo social , pero lo que

planteamos aquí fue que los indígenas vivieran como cualquier persona el país, esa es su meta,

porque me decían, no, no, no , no : "tú meta es que tengan las mismas condiciones que el vecino,

esa es tu meta. No la pierdas de vista. Y no vengas a criticarlo, concentrate en lo tuyo, que es salvar

esa distancia real que existe. Y no me vengas con que quieres aprender lenguas indígenas, aprende

español, y luego ya con el español bien, afianzado, si quieres enseña tu lengua indígena, pero no

pierdas de vista que tu vas a conquistar lo que no tienes", tienes que visualiar muy clara tu
circunstancia, aunque no, pues si vas a enseñar Nahuatl, pues para qué, bueno todavía Nahuat, pero

mije, o triqui, eso querían las, bueno les díchance, pero, dijo: "de qué están hablando si sus hijos no
quieren hablar lenguas indígenas, no quieren ser diferenciados, quieren ser aceptados en todos los
sentidos y en todos los lugares" , es la meta, una participación civil de cualquier manera, si
realmente tuvieran la idea de conservar el núcleo materno, con más razón se deben preparar, que
sean abogados, que sean, que estudie cocina, entonces con herramientas, recuperar aquello, pero le
puede pasar esto "cómo se fue a estudiar ya no le gustaste, entonces ya no te vuelve a ver", "no, no,
compromételo, compromételo a que se trata de conseryar la cultura y progresar, que son dos cosas

diferentes que me aquí que les ayude con unos proyectos que bueno, pues, "Párate bien en el piso",
"no es que vamos a hacer un centro regional indígena", "¿para qué?, "no es que los indígenas que
caen en la cárcel que no saben hablar la lengua", "cuántos hay aquí que no conocen la lengua en
Valle, veinticuatro personas hablar. En función de qué estás haciendo eso",."no de indígenas que
andan por ahí", "¿qué te importa? Personalmente estudia traducción y cuando alguien te reclame la
procúraduría que vayas a comunicar al abogado con el indígena pr"so; vas y te pagan un dinero,
pero yo estoy hablando de algo mucho más importante. Es un centro,'capaciten a su gente d ela
mejor manera para que puedan recuperar, si no pueden ni siquiera' describirlo, n tienen las
herraniientas de inteligencia y de hablaite comunicar la idea por escrito;.,'aquí me dis'cuto con ellos,
discuto mucho con ellos, pero sí se entiende.
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