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INTRODUCCIÓN 

La actual investigación se llevó a cabo en una zona de tradición e historia de la 

Ciudad de México, la Unidad Territorial Jamaica (UTJ). Dicho trabajo se  inició en 

el Taller de Investigación Sociológica1, con duración de 4 semestres. Donde el 

interés a priori fue recabar la mayor información oral con la que fuese posible 

determinar qué problemáticas eran más frecuentes y cuál era la percepción de las 

personas que habitan y trabajan en la zona sobre dichas problemáticas. El 

resultado general fue una descripción de la colonia; su infraestructura, sus 

habitantes, sus actividades, sus tradiciones y costumbres, así como sus 

organizaciones y grupos sociales: comerciantes establecidos y ambulantes, 

grupos vecinales, hasta un colectivo cultural dirigido a la población joven. 

 

     De la descripción de la zona y la información que se obtuvo, en este trabajo se 

rescata el vínculo que existente entre la organización de vecinos y los cambios 

físicos a causa los terremotos de 1985. Para ello se indagó en cómo se han ido 

reorganizando los pobladores, antecedentes de los movimientos y organizaciones 

civiles y sociales; las de la zona en particular, y en la Ciudad de México en 

general. Así como el significado histórico que han adquirido estos hechos a partir 

de los terremotos de 1985. 

 

     Han pasado más de veinte años de los terremotos y aún se habla de cómo se 

enfrentó esa situación por parte de los ciudadanos. Es por ello que la organización 

social se convirtió en el interés principal del presente trabajo. ¿Es a raíz del sismo 

cuando se dio  una verdadera y real organización social en la zona de Jamaica? 

¿Sólo fue un momento en la historia de la colonia en la cual sus habitantes 

mostraron unidad? ¿Quiénes fueron los actores principales en ese momento? 

¿Cómo es hoy la organización de la Unidad Territorial Jamaica? y  ¿Quiénes son 

actualmente los que participan en ella? 
                                                 
1
 Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Taller de 

Investigación Sociológica “Juventud, Cultura e Identidades Juveniles” 2001 – 2002, Profesor: Dr. Héctor 

Castillo Berthier. 
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     En el año de 1985 se  presentó uno de los siniestros más devastadores de la 

Ciudad de México. A causa de éste se presentaron derrumbes y estragos que 

propiciaron la acción de expropiaciones y reubicaciones, tanto de habitantes como 

de comerciantes en la Unidad Territorial Jamaica. Por lo tanto, dada la magnitud 

de este fenómeno, resulta de suma importancia su mención para la presente 

investigación.  

 

     Para  empezar esto veamos primero la infraestructura de la zona, la cual ha 

sufrido grandes cambios a lo largo de la historia. En un primer momento fue un 

canal por el que se comunicaban y comerciaban. En un segundo momento, 

después de ser desecado el canal, se crearon nuevas vías de comunicación y 

viviendas; mismas que se han ido modificando por las necesidades que exige la 

misma urbanización. 

 

     La Unidad Territorial Jamaica es una zona tradicional dedicada al comercio 

desde tiempos prehispánicos y que hasta la fecha sigue siendo ésta su principal 

actividad. La Viga era un Canal que servía como medio de comunicación, tanto 

para las personas en su vida diaria como para el comercio, ya que por él se 

navegaba y transportaba mercancía con la que se realizaban transacciones 

económicas. 

 

     Al paso de los años las actividades del canal de la Viga se fueron modificando 

y reacomodando. El uso de suelo ya no sólo fue comercial, sino también 

habitacional; poco a poco se fueron conjuntando, combinando y cambiando las 

formas y los medios de subsistencia en la Unidad Territorial Jamaica. 
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     Ahora bien, para comprender mejor la información recabada en el presente 

trabajo, se tiene que hacer referencia al concepto de organización social. Esto 

ayudará a entender más y mejor el por qué y el cómo de la conformación de la 

organización social en la zona de estudio.  

 

     En la Unidad Territorial Jamaica se tienen referentes de organización social, 

sobre todo posterior a los sismos de 1985; momento en el cual los habitantes 

reorganizaron su vida cotidiana. Con base en sus necesidades, prioridades y 
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elementos disponibles, la organización social se hizo presente en el DF, y más 

específicamente en la colonia Jamaica.    

 

     En algunos casos, como el de la colonia Jamaica se habla de la organización 

social de sus habitantes, pero ¿qué se entiende por organización social? 

    

“La organización social es uno de los conceptos 
sociológicos que presenta mayores diferencias en cuanto a la 
determinación de su contenido, ya que puede referirse a los 
procesos sociales en su conjunto, al resultado de esos procesos 
y a algunos agentes sociales colectivos de los mismos. 

 
…la organización social se refiere a la coordinación 

efectiva y real de las acciones individuales y colectivas dentro 
de una sociedad determinada, tanto si esa coordinación es la 
manifestación de las relaciones sociales espontáneas, como si 
significa la intervención intencional y planificada por parte de 
individuos y grupos sobre una sociedad. En este sentido, el 
concepto de organización social reflejaría el dinamismo 
existente así como el grado y la forma en que este dinamismo 
responde a pautas o modelos comunes de 
comportamiento.”(Hernández y Uña, 2004: 1028 – 1029).  

 

     Otro concepto que hay que tomar en cuenta es el de participación social, ya 

que al existir organización social se da la participación social. Se tienen dentro de 

ésta actores sociales, los cuales participan en las diversas actividades de apoyo, 

mejora, propuestas, etc., en beneficio de su comunidad y/o de otras comunidades. 

 

     La participación social en la Unidad Territorial Jamaica es visible a partir de las 

actividades que se llevaron a cabo por las organizaciones presentes en la zona; 

especialmente aquellas que se dieron en septiembre de 1985. Como  

consecuencia de los sismos de 1985, la organización social que se dio en Jamaica 

vio una amplia participación de sus habitantes, por lo que la participación social es 

un término que también se maneja en el presente trabajo. 
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     Participación Social se entiende como:  

 

“Cualquier tipo de proceso a través del cual los miembros 
de una comunidad llevan a cabo acciones colectivas – bien 
mediante la toma de decisiones o de control, bien en las 
deliberaciones o la gestión – incidiendo de alguna manera en la 
transformación de la realidad social. Con la participación social 
se trata de diluir el conflicto, intentando el mayor consenso 
posible entre la Administración y los administrados… 

   
Los orígenes de la participación social los encontramos en 

el nacimiento del Estado moderno, que es cuando se empieza a 
considerar al individuo como capaz y responsable para actuar 
en los asuntos públicos, y como necesaria para consolidar la 
democracia representativa. En su desarrollo histórico podemos 
observar dos tipos de participación: la coyuntural y la 
organizada. La primera surge ante un problema concreto y 
desaparece una vez solucionado (a veces antes); la segunda va 
más allá del presente, e intenta alcanzar objetivos más 
profundos y de transformación de la realidad.”(Hernández y 
Uña, 2004: 1056).  

 
 

     El concepto de movimiento social no puede quedar fuera. Al hablar de 

organización y participación social, se implica también el término de movimiento 

social. Esto debido a que estos tres conceptos van ligados, uno conlleva al otro. Al 

generarse participación social, ésta puede avanzar y crecer a una organización 

social; que a su vez puede formar parte de un movimiento social más allá de su 

entorno local inmediato y de las demandas específicas de una población.  

 

     Por lo tanto lo que se entiende por movimiento social es:  

 

“Conductas colectivas y activas, orientadas por un 
proyecto, que no deben considerarse como respuestas a una 
situación sino como el cuestionamiento de ésta… A un 
determinado nivel los movimientos sociales reflejan la existencia 
de problemas objetivos como la degradación del medio, la 
explotación de la mujer, la impersonalidad de la sociedad 
industrial o el peligro de guerra. 

 
   A lo largo de toda la historia han surgido numerosos 

movimientos sociales pero es en el siglo XX cuando cobraron 
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mayor intensidad. Los movimientos contemporáneos se 
distancian del modelo tradicional de la organización política y 
asumen una creciente autonomía de los sistemas 
políticos.”(Hernández y Uña, 2004: 952). 

 

     Ahora bien, un concepto como el de sociedad civil también esta ligado a los 

conceptos anteriores, sólo que al hablar de sociedad civil se habla de la 

participación de la sociedad en general. Sociedad Civil es la participación de las 

diversas organizaciones sociales que existan en la sociedad. La organización y 

participación social que se dio en la colonia Jamaica forma parte de esta sociedad 

civil. 

 

     La sociedad civil se entiende a partir de:  

 

“La crisis de la modernidad ha producido un cambio 
organizativo en la sociedad: el Estado y el Mercado como 
pilares fundamentales se ven ahora completados con la 
intervención de las asociaciones, con el llamado retorno de la 
sociedad civil, con la primacía de las asociaciones e 
instituciones públicas no estatales. Tras la crisis de la 
modernidad en la nueva sociedad son las emergencias de la 
sociedad civil las que se presentan como protagonistas del 
cambio social.”(Hernández y Uña, 2004: 1330 – 1331). 

 

     Ahora bien, la organización social que hoy conocemos no ha surgido de la 

nada, le han precedido otros movimientos que fueron dando la pauta para que a lo 

largo de estos años la sociedad mantenga vínculos entre sí con la finalidad de 

cubrir necesidades o manifestar inconformidades. “A partir de la consolidación del 

régimen [priísta] en los años cuarenta, prácticamente toda la participación social 

tomó los cauces institucionales; las iniciativas de organización y movilización 

social autónoma fueron escasas y se puede decir que se llevó a cabo una suerte 

de fusión entre el estado y la sociedad. Con la excepción de las movilizaciones 

desarrolladas a finales de la década de los cincuenta, durante los periodos de Ruiz 

Cortines y López Mateos, en los que el sindicalismo y la clase media conservadora 

buscaron por distintas vías la apertura del espacio público y de los canales de 
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participación. No se desarrollaron en este periodo iniciativas independientes 

significativas de participación social.”(Álvarez, 2004: 64). 

 

     Tenemos que “en los inicios de lo que se conoce como organización y 

participación social el sistema corporativo constituyó en nuestro país la fórmula 

institucional instrumentada para dar cauce a la gestión y a la participación social, 

lo que por principio suponía un reconocimiento implícito a la presencia y al 

dinamismo de numerosos actores activos en la vida política nacional y a la 

necesidad de establecer canales para la interlocución y la participación. Sin 

embargo, este sistema se erigió también en el medio a través del cual se 

institucionalizó una forma de control eficaz sobre la acción política de los sectores 

populares.”(Álvarez, 2004: 58). 

 

     Posterior a estas organizaciones que se vieron controladas y manejadas desde 

el gobierno y para beneficio del gobierno, el año de 1968 es fundamental en los 

cambios políticos y sociales de la ciudad. Posterior a lo que fue el año de 1968 la 

organización social fue más visible, sin embargo, aún se veía cooptada por el 

régimen: “los cambios más significativos en el sistema político tuvieron lugar hasta 

la segunda mitad de los años setenta cuando fue impulsada desde el gobierno la 

Reforma Política Federal (1977).”(Álvarez, 2004: 67). 

 

     Con las reformas que se proporcionaron en esos años se dio un gran paso en 

la apertura de espacios para la sociedad, por lo que los movimientos  y 

organizaciones fueron en aumento, guerrillas, movimientos obreros, campesinos, 

estudiantiles, indígenas y urbanos, que hasta la fecha se manifiestan en pro de 

mejoras para sus comunidades. 

 

     Organización social, participación social, movimientos sociales y sociedad civil 

van de la mano. Al darse la participación social en una comunidad se da la 

organización social de la misma. Esta organización puede llegar a formar parte de 

un movimiento social mayor y más allá de su entorno, lo que sí, es que forma 
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parte de la sociedad civil. Ésta es la representación y denominación que se le da a 

la participación de todas aquellas organizaciones sociales, que tal vez también 

sean parte de un movimiento social. 

 

     No hay que perder de vista la relación que existe entre ellas y la aparición o 

reaparición de estos fenómenos sociales en nuestra vida cotidiana, y en la vida de 

la Unidad Territorial Jamaica.  

      

                       Figura 2.           La organización en la Unidad Territorial jamaica 
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     Entrando de lleno en el tema que de la organización y participación social en la 

Ciudad de México, y más específicamente en la Unidad Territorial Jamaica; habrá 

que recordar que en el año 2005 se cumplieron 20 años de los terremotos que 

sacudieron a la ciudad de México el 19 y 20 de septiembre de 1985. Los 

derrumbes y daños físicos a las viviendas y comercios ese año produjeron 
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expropiaciones de viviendas y reubicación de colonos y comerciantes en las zonas 

más afectadas de la ciudad, que fueron las delegaciones Cuauhtémoc, Venustiano 

Carranza, Benito Juárez y Miguel Hidalgo.  

 

     La zona que nos ocupa, vio grandes cambios en su infraestructura física debido 

a los daños que sufrió ese año a consecuencia de los sismos. Aunado a esto 

resalta el nacimiento de una  organización social que buscaba la resolución de sus 

problemas habitacionales y de servicios. 

 

    Lo anterior se explica y detalla a lo largo de los capítulos que conforman el 

presente trabajo; el cual es un estudio más que analítico, descriptivo de la 

situación de la Unidad Territorial Jamaica y los cambios en la participación social a 

partir de los sismos de 1985. 

 

    En el presente trabajo, los objetivos principales son observar y distinguir lo más 

representativo de la zona para de ahí diferenciar y resaltar los cambios en la 

infraestructura de la Unidad Territorial  Jamaica antes y después de los terremotos 

y ubicar la (as) organización (es) presentes en la misma, a partir del sismo del ’85. 

 

     De lo anterior se desprendes las siguientes hipótesis: 

 

a) Con los sismos de 1985 se dieron cambios en todos los ámbitos del país; 

económico, político, social, cultural y de infraestructura. La colonia Jamaica 

es una de las muchas colonias que sufrieron, y sufren,  los cambios 

directamente. Expropiaciones y modificaciones, que hasta la fecha sus 

habitantes no terminan de adaptarse a dichos cambios. Así mismo la zona 

comercial de Jamaica también ha sido parte de estos cambios, actor y 

observador de la transformación de su lugar de trabajo, de su lugar de 

vivienda, de su vida diaria.  

b) Los cambios físicos producidos por los sismos de 1985 gestaron un cambio 

social en la organización social de la Unidad Territorial Jamaica. A partir de 
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ese momento, la población de la Unidad Territorial Jamaica vio más 

participación y su capacidad de movilización se incrementó. 

c) Los habitantes y comerciantes de la Unidad Territorial Jamaica han sido el 

centro de la organización social de la zona, pues éstos son los que han 

movilizado en mayor medida sus recursos políticos. 

 

     En cuanto al trabajo de investigación se refiere, el estudio constó de tres fases. 

En la primera hubo un acercamiento a la zona de estudio a través de la 

observación. Por medio de esta herramienta se identificaron ciertos grupos en la 

colonia y se procedió a acercarse a ellos para empezar a conocer la historia de la 

colonia y los problemas de la misma. Posteriormente se elaboró y aplicó un 

cuestionario a los habitantes de la colonia, buscando a aquellos que vivieron ahí 

los sismos y que han visto el cambio que éstos trajo a su colonia y en su vida 

cotidiana. En él se plantearon preguntas como: los años de vivir en la colonia, 

comparación de la colonia antes y después de 1985, existencia de organizaciones 

civiles y sociales en la colonia, etc.  

 

     Para ello en la primera fase, se realizó un mapeo de la zona, tomando como 

base un mapa obtenido de INEGI, el cual demarcaba la zona conocida como 

“AGEB” Unidad Territorial Jamaica. Se contó el número de casas de la Unidad 

Territorial Jamaica, y se aplicó una fórmula estadística para obtener la muestra 

representativa a la que se aplicaría el cuestionario. Siendo 238 casas las que 

fueron visitadas para que un miembro de esa familia, mayor de 15 años, 

respondiera el interrogatorio. Este levantamiento de información del cuestionario 

se llevó a cabo en los meses de Junio – Julio de 2002. 

 

     En un segundo momento, se contactó con aquellos vecinos que llevaban más 

tiempo viviendo en la zona como informantes clave en la búsqueda de 

información. Los dirigentes vecinales también fueron contactados para saber cómo 

ha sido su organización y sus acciones en la colonia en todos estos años. En esta 

fase se utilizó una entrevista semiestructurada que recababa la siguiente 
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información: año en el que se conforma la organización, quién preside la 

organización, número de miembros y actividades de la misma en los últimos años. 

 

     Finalmente se buscaron datos oficiales acerca de los sismos, antecedentes de 

organización social en la colonia, y los antecedentes de la organización y 

participación social en la Ciudad de México. Con esta información recabada y 

revisada se procedió a realizar la redacción que se presenta. 

 

     En el estudio que a continuación se exhibe se hace una revisión de la 

organización social. Se describen actividades y principales actores de la Unidad 

Territorial Jamaica. Se recogen opiniones y percepciones de los vecinos acerca de 

la vida cotidiana de su colonia; sin embargo, no se va más allá de una descripción 

de qué y cómo ha sido la organización social y los cambios en la infraestructura 

que tuvieron lugar después del sismo de 1985. 

 

     En el capítulo 1 de este trabajo se revisa el hecho de los sismos, acciones y 

cambios por parte de las autoridades y la sociedad frente al suceso. En el capítulo 

2 se reconoce a los habitantes de la Unidad Territorial Jamaica, cuáles son las 

características de los mismos de acuerdo al cuestionario levantado en la zona. El 

capítulo 3 se concentra en la organización social y política, en las formas de 

organización de los colonos y en las organizaciones que fueron identificadas al 

interior de la Unidad Territorial Jamaica. 
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         Figura 3.       Metodología de Investigación en la Unidad Territorial Jamaica 
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CAPÍTULO I. LOS SISMOS DE 1985 

El año de 1985 es relevante en la historia del México actual. Los cambios políticos, 

sociales, culturales y físicos que se venían gestando desde la década de los 

sesenta encontraron un nuevo momento para resurgir. Un fenómeno natural como 

fue un par de sismos (19 y 20 de septiembre de 1985) marcó un parteaguas en la 

manera y medios de organización de la vida cotidiana en la ciudad. 

 

     En este marco la colonia Jamaica entró en escena cuando fue necesaria la 

expropiación del terreno ubicado en Morelos #35 dentro del Programa Emergente 

de Vivienda  Fase II en 1987. Dicho programa respondió a la ampliación del 

programa de la Fase I que había resultado insuficiente. La falta de acción por 

parte de la burocracia gubernamental y la limitación del corporativismo hicieron 

que el problema social se agudizara. La movilización social creo nuevas relaciones 

sociales basadas en la cooperación, organización y solidaridad de los afectados.  

 

I.1. Acciones del Gobierno Posteriores a los Terremotos 
 

La Ciudad de México tras el temblor del 19 de septiembre de 1985, con de 8.1º  en 

la escala de Richter, dejó a su paso una estela desoladora: muertos, heridos, 

desaparecidos, damnificados, edificios públicos y privados, y casas habitacionales 

destruidas, inmuebles en peligro de caer, interrupción en el servicio de agua y gas, 

levantamiento de pavimento en las calles y la paralización total del servicio de 

transporte colectivo. 

 

     Algunos de los inmuebles más afectados por el siniestro fueron: el edificio 

Nuevo León en Tlatelolco, los Hoteles Regis, Versalles, Continental, Principado, 

Romano y Montreal, los Hospitales Juárez, 1º de Octubre, Centro Medico, Hospital 

General, Clínicas del I.S.S.S.T.E., I.M.S.S. y S.S.A. y las instalaciones de Televisa 

que a causa de esto suspendieron sus transmisiones durante más de cuatro 

horas. También edificios de las Secretarias de Trabajo, de Programación y 

Presupuesto, Agricultura, Comercio, Hacienda, el D.D.F., FONATUR, 
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CONASUPO, CONALEP, Telmex, la Procuraduría de Justicia del DF, 

Comunicaciones y Transportes, Marina, y algunas estaciones del Metro. Cientos 

de escuelas, comercios y centros de espectáculos y cultura, al igual que un sin 

número de edificios departamentales, casas habitación y vecindades que no se 

salvaron de la destrucción. 

 

     Entre las delegaciones más afectadas se encuentran Cuauhtémoc, Venustiano 

Carranza, Gustavo A. Madero y Benito Juárez. En particular La delegación 

Venustiano Carranza, la cual sufrió 83 derrumbes totales y 128 parciales así como 

daños en cerca de 1300 construcciones (Diario Oficial de la Federación, 1985). En 

algunos casos dueños de inmuebles solicitaron una revisión para estar seguros de 

que su casa estaba en condiciones de ser habitada, de los 890 peritajes que se 

llevaron acabo buena parte de ellas no eran habitables mientras no se hicieran 

reparaciones, de acuerdo con la oficina de información de la delegación (Diario 

Oficial de la Federación, 1985). 

 

     El viernes 11 de octubre de 1985 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Acuerdo por el que se crea la Comisión de Reconstrucción del D.F., 

así como el decreto por el que se expropian por causa de utilidad pública los 

inmuebles de propiedad particular que en el mismo se señalan.  

 

     Considerando que ante la magnitud de los daños personales y materiales 

derivados de los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985 el gobierno consideró 

necesario adoptar medidas para atender los reclamos de auxilio e iniciar las tareas 

de reconstrucción y renovación para edificar un país mejor. Con el fin de lograr lo 

anterior el 4 de octubre se publicó en el Diario Oficial de la Federación la creación 

de la Comisión Nacional de Reconstrucción como órgano de consulta y 

participación para las acciones que los sectores publico, privado y social 

realizarían en el ámbito nacional para enfrentar y resolver los problemas 

causados. Esta comisión para su ágil desempeño se auxiliaría de 6 comités entre 
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los que se encuentran el Comité de Reconstrucción del Área Metropolitana de la 

Ciudad de México.  

 

     En el decreto por el que se expropian por causa de utilidad pública los 

inmuebles de propiedad particular, se consideró que uno de los efectos de los 

sismos fue la ocupación de viviendas en el D.F. por familias de escasos recursos 

en las delegaciones más afectadas y que tenían sus empleos o modestas fuentes 

de vida en estas áreas. Los residentes que se vieron más afectados por los 

terremotos se encontraban sumamente arraigados e identificados en sus 

diferentes barrios y colonias, hasta el punto de hacer inconveniente una 

reubicación en otras zonas.  

 

     Por tal motivo, las viviendas dañadas deberían ser sustituidas por edificaciones 

que garantizaran la seguridad de sus habitantes; y solucionaran al mismo tiempo 

los problemas sociales en las condiciones de vida de las personas que resultaron 

afectadas por el siniestro.  

 

     Por otra parte fue indeclinable reparar los daños y acelerar la regeneración 

urbana del D.F. Con objeto de reducir las grandes deficiencias que de por sí ya 

presentaba la Ciudad de México en cuanto a infraestructura básica, de servicios y 

vivienda adecuada, el mandato establece:   Por este decreto se expropian en la 

Delegación Venustiano Carranza y específicamente en la Colonia Jamaica el 

numero 17 y 112 de Rancho de la Cruz y el 20 y 24-A de Privada Rancho de la 

Cruz, 73 y 103 de Guillermo Prieto y 81-F de la 1ª Cda. De Guillermo Prieto. El 

pago de los mismos se pensó en un plazo que no excediera los 10 años para las 

personas que demostraron tener derecho a esa vivienda. 

 

     Para Carlos Monsivais: 

 

“Del 19 al 22 de septiembre lo más vivo en la ciudad de 
México fue la presencia de un nuevo protagonista la sociedad 
civil. Fueron las multitudes que en la primer jornada de 
solidaridad se vieron forzadas a organizarse por su cuenta; la 
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autogestión que suplió a una burocracia pasmada y solo 
preparada durante décadas en la conducción de un pueblo 
obediente. Ahora una sociedad inexistente se conforma de 
golpe: son las brigadas de voluntarios, los niños que acarrean 
piedras, los estudiantes de medicina, el grupo de tecnología 
alterna de la UAM que prepara letrinas, los chavos-banda que 
por miles descienden de los ghettos a colaborar, las decenas de 
adolescentes, las organizaciones de colonias populares ya 
existentes y las que se fueron creando en la práctica. 
 

Las enfermeras espontáneas, los grupos religiosos, los 
médicos que ofrecen servicios de un lado a otro, los ingenieros 
que integran brigadas de peritaje, los héroes anónimos de los 
escombros..., entre otros muchos personajes urbanos que 
participaron en las tareas. 

 
El 19 de septiembre y en respuesta ante las victimas, la 

Ciudad de México conoció una toma de poderes de los más 
nobles de su historia que trascendió con mucho los límites de la 
mera solidaridad, la conversión de un pueblo en gobierno y del 
desorden oficial en orden civil. Democracia puede ser también 
la importancia súbita de cada persona.”(Monsivais, 2003: 9 – 
25). 

 

     En 1985 se crearon un sin fin de Comités y Comisiones presididas por los más 

altos funcionarios, con el fin de dar solución rápida al problema de vivienda en la 

Ciudad, sin embargo, todo lo pensado quedó únicamente en papel y, difícil o 

tardíamente, se materiarializó. A esta problemática burocrática en el seno del 

corporativismo se sumó la crisis por el cambio de modelo económico; fue entonces 

cuando la movilización social fue visible nuevamente. 
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             Figura 4.           Sismos, acciones y reacciones de los habitantes  

                                                de la Unidad Territorial Jamaica 
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I.2. Cambios Físicos y Sociales en la Unidad Territorial Jamaica. 
 

Durante la asignación de las viviendas salieron a la luz los problemas de 

hacinamiento y abandono. Eran muchísimas las personas que solicitaban 

viviendas y muchos los inmuebles que se encontraban en pésimas condiciones. 

Esto como consecuencia de la falta de inversión por parte de sus propietarios; 

como resultado de lo que fue la ley de Congelamiento de la renta en el gobierno 

de Ávila Camacho.  

 

     Además de la situación de crisis de los años ochenta la estructura jurídica en 

que se dio la reubicación se encontró desfasada de lo que ocurría realmente; por 

lo tanto alejada de las necesidades prácticas de quienes serían sus habitantes. 

Así la situación de las viviendas asignadas se vio marcada por una tradición 

jurídica de intransferibilidad; de tal manera que actualmente las viviendas se 

encuentran bajo el carácter de tenencia pero no de propiedad. Esto dio como 

resultado que los usos y prácticas de sus habitantes se vean limitados por la 

legislación que les impiden vender sus casas. 

 

     Para acercarnos más a lo que fue y cómo se vivió el reacomodo que se dio en 

la colonia se aplicó una encuesta  casa por casa; para saber quiénes habían vivido 

ahí antes del sismo y cómo han visto y perciben los cambios que se han generado 

en la zona. De los habitantes reubicados en esa zona se buscó su percepción ante 

el cambio al cual se enfrentaron. En total se aplicaron 238 cuestionarios, a igual 

número de personas (238). Habitantes de la zona que residían ahí durante los 

terremotos y aquéllos que llegaron después del mismo. 

 

     En lo que respecta a los sismos de 1985, de acuerdo a los datos arrojados por 

la encuesta, la mayoría de la gente que en la actualidad vive en la colonia no es 

población que habitaba ahí cuando ocurrieron éstos; pero tampoco es la que llegó 

a vivir con la reubicación que se dio por los mismos. Es probable que se trate de 

los hijos de quienes en ese momento tuvieron que ser reubicados dado que sus 

viviendas estaban inhabitables. Así los datos muestran en su totalidad lo siguiente: 
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el 10.92% de los encuestados afirmaron estar viviendo ahí desde hace más de 22 

años, el 34.45% tienen de 10 a 19 años de vivir en la zona, el 28.56% tienen de 0 

a 9 años habitando en esa zona. Sólo una parte de la población que hoy habita en 

la Unidad Territorial Jamaica puede percibir los cambios que se dieron, si es que 

los hubo. El resto de los habitantes encuestados no se percata o es muy poca la 

percepción que tienen acerca de estos cambios, a diferencia de aquellos que 

llevan más de 22 años viviendo ahí.  

 

     Un 18.07% de los datos es no especificado dado que en el levantamiento del 

cuestionario se encontró falta de información, por lo que éstos no reflejaban un 

aporte real (Gráfica 1). Debido a lo anterior se colocó la categoría de No 

Especificados (NE) en algunas de las gráficas; en otras aparece la categoría de 

No Definido u Otros. 

 

     Con esto se muestra el 100% de los cuestionarios levantados, incluyendo 

aquellos que no aportaron la información necesaria y/o requerida de la muestra 

representativa de 238 cuestionarios. Aplicados en 238 hogares, a 238 individuos. 
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      Gráfica 1 
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         FUENTE: ENCUESTA DIAGNÓSTICO COMUNITARIO EN JAMAICA, DF UNAM, FCPYS 

         TALLER DE INVESTIGACIÓN SOCIOLÓGICA: IDENTIDAD Y CULTURAS JUVENILES 

         JUNIO- JULIO 2002. 

 

 

 

     De acuerdo a la encuesta aplicada, pese a que la mayoría de la gente no vivía 

en la zona antes de que ocurriera el siniestro, la visión que tienen de su colonia 

antes de los sismos, y en general de todo el Distrito Federal, dista mucho de lo 

que es ahora. En general, la percepción de la población encuestada es que sí 

hubo cambios, no sólo a nivel de la infraestructura sino de la sociedad misma. Los 

resultados muestran que el 31.93% de los encuestados considera que la 

infraestructura sí cambió; consideran que hubo una mejora en la zona. Un 14.71% 

aprecia que había más seguridad y un 3.36% disiente de ello afirmando que 

después de los sismos, y con la llegada de nuevos vecinos, creció la delincuencia. 

Por otro lado, un 10.92% opina que no hubo  cambio alguno. (Gráficas 2 y 3) 
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     En las gráficas siguientes de igual manera se tienen datos no especificados. En 

la gráfica 2 existe un 10.50% no especificado. En la gráfica 3, un 22.27% sin 

especificar. 

 

               Gráfica 2 
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            FUENTE: ENCUESTA DIAGNÓSTICO COMUNITARIO EN JAMAICA, DF UNAM, FCPYS 

 TALLER DE INVESTIGACIÓN SOCIOLÓGICA: IDENTIDAD Y CULTURAS JUVENILES 

                 JUNIO- JULIO 2002. 
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                            Gráfica 3 
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           FUENTE: ENCUESTA DIAGNÓSTICO COMUNITARIO EN JAMAICA, DF UNAM, FCPYS 

TALLER DE INVESTIGACIÓN SOCIOLÓGICA: IDENTIDAD Y CULTURAS JUVENILES 

JUNIO- JULIO 2002. 

 

     Los cambios que produjeron los sismos de 1985 aún hoy día arrastran 

secuelas. La organización por parte del gobierno para reubicar y asignar vivienda 

a los damnificados se dio “por debajo del agua”. No hay registros de propiedad de 

estas viviendas, no se conocen los mecanismos que se aplicaron para asignarlas. 

Una consecuencia de esto es que quienes las recibieron no pueden vender ni 

heredar las mismas. El silencio fue parte del trato por medio del cual se asignaron 

las viviendas.  

 

     Un fenómeno como fueron los sismos de 1985, no sólo generó cambios 

obligados a nivel infraestructura en la Ciudad de México, sino también en la 

organización de la población, en la ideología de los habitantes, en la cultura de la 

protección civil, en la vida cotidiana.  
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     Nació la sociedad civil que a lo largo de los años ha enfrentado situaciones que 

la han comprometido a reagruparse, buscar nuevas maneras y nuevos medios 

para sobrevivir ante los sucesos cotidianos. No sólo un fenómeno como el 

terremoto obliga a pensar y organizar estrategias de supervivencia, la vida 

cotidiana presenta hechos y sucesos que la sociedad civil ha tenido que enfrentar. 

Actualmente la inseguridad, la falta de empleo, las reformas políticas y sociales 

han dado pie a movilizaciones que piden y exigen soluciones inmediatas como en 

su momento fue el clamor por ayuda, apoyo, vivienda y víveres después de los 

sismos. 

 

     Dentro de la Unidad Territorial Jamaica se puede observar una división en dos 

sectores fundamentales: habitacional y comercial. En ambos hay organizaciones; 

la relación que tengan entre sí, o dejen de tener, es uno de los puntos que se 

mencionan dentro del presente trabajo. 

 

     En cuanto a la zona comercial de la colonia y por la misma relevancia que los 

mercados mantienen con los habitantes de la Unidad Territorial Jamaica se hace 

un breve recuento de la serie de ordenamientos por los cuales se ha visto 

afectado y en algunos casos beneficiado desde los sismos de 1985. “El mercado 

de Jamaica fue desalojado en su totalidad y trasladado provisionalmente hasta 

1988 al andén de subasta de la Central de Abastos, donde posteriormente se les 

dotó de instalaciones de mayor funcionalidad, según el tipo de mercancías que 

expenden”(Castillo, 1992: 79). Es ahí donde se formó el mercado de Flores y 

Hortalizas. 

  

     En el año de 1996 se construyó la primera Nave del  Mercado “Jamaica Vive”. 

Hasta el año de 1999 el Distrito Federal contaba con 312 mercados; en la 

Delegación Venustiano Carranza había hasta el año de 1997 treinta y nueve 

mercados que tenían en su registro 13,849 locales. En la actualidad los Mercados 

de Jamaica se especializan en la venta de verduras, mariscos, pescados y flores, 
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de las cuales ésta ultima data desde la colonia. Durante muchos años fue el centro 

de abasto por excelencia de frutas y verduras de la ciudad.  

 

 

                 Figura 5.    Cambios físicos y sociales en la Unidad Territorial Jamaica 

 

 



CAPÍTULO II. HABITANTES 

Lo que se hará en este punto, es dar cuenta de los habitantes que conforman la 

Unidad Territorial Jamaica; definiéndolos, enumerándolos y detallando algunas de 

sus características que los distinguen unos de otros. Ya sea por el nivel de vida 

con el que cada uno de ellos cuenta y se desarrolla, como por la diferencia que 

existe en las propias estructuras y espacios físicos en que se desenvuelven. A 

pesar de ser parte de un mismo territorio esto genera marcadas diferencias; en 

primer lugar, los distintos grupos fueron divididos y diferenciados de acuerdo al 

lugar donde viven, es decir, entre los que moran en casa habitación, unidad 

habitacional o vecindad.  

 

     Inicialmente por razones prácticas, y porque de acuerdo al seguimiento de la 

misma investigación, se han ido delimitando los espacios físicos que nos permiten, 

en un momento dado, por sus mismas características y tipos de uso de suelo, 

identificar algunas formas de vida o convivencia que, por el hecho de realizarse en 

tal o cual lugar (con respecto a un espacio físico), están determinadas de cierta 

manera, y nos proporcionan datos acerca de las propias formas o niveles de vida 

de los actores que se desenvuelven e interactúan en determinado espacio.   

 

     Aspectos, todos ellos cualitativos, que fueron obtenidos de la observación 

directa en la zona y entrevistas realizadas a los habitantes. Estos son datos que 

posteriormente fueron complementados con los resultados que se obtuvieron con 

la encuesta que se aplicó entre los habitantes de la Unidad Territorial Jamaica con 

el fin de adquirir una visión más directa y precisa de los cambios suscitados con el 

terremoto de 1985. 
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II.1. Reconocimiento Y Características De Los Habitantes de La Unidad 
Territorial Jamaica. 
 
La Unidad Territorial Jamaica (UTJ), la cual abarca una extensión de 222,614 m2 y 

se encuentra localizada al sur oriente del primer cuadro de la ciudad, en la 

delegación Venustiano Carranza (Figura 6) es el punto donde se centra la 

investigación. Fue en esta zona donde se recogieron los datos que  se han 

presentado, y los que a continuación siguen.  

 
                              Figura 6.        Ubicación de la Unidad Territorial Jamaica 
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     De acuerdo a los datos que se muestran en la Gráfica 4, referente al número 

de  habitantes de los hogares, se indica que en promedio éstos están 

conformados en su mayoría por 4 personas dado que el 21.85% de las viviendas 

encuestadas cuenta con este número de integrantes, 18.49% están conformados 

por 3 habitantes y un 17.65% de los hogares están conformados por 5 integrantes. 

 

     Complementando esta información, en la Gráfica 5, referente al sexo de los 

habitantes; un 51.7% son mujeres mientras que el 45.0% son hombres.  

 

     En ambas gráficas existe un porcentaje no especificado y no definido. En la 

Gráfica 4 se tiene un 16.39% sin especificar. En la Gráfica 5 un 3.4% no definido. 
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                      Gráfica 4.  
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       FUENTE: ENCUESTA DIAGNÓSTICO COMUNITARIO EN JAMAICA, D.F., UNAM, FCPYS,  

  TALLER DE INVESTIGACIÓN SOCIOLÓGICA: IDENTIDAD Y CULTURAS JUVENILES 

  JUNIO-JULIO 2002. 
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                   Gráfica 5. 
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  FUENTE: ENCUESTA DIAGNÓSTICO COMUNITARIO EN JAMAICA, D.F., UNAM, FCPYS,  

  TALLER DE INVESTIGACIÓN SOCIOLÓGICA: IDENTIDAD Y CULTURAS JUVENILES 

  JUNIO-JULIO 2002. 

 

     Al observar la Gráfica 6 tenemos que quienes habitan los hogares en mayor 

medida son adultos, es decir, que el rango de edad de 31 a 84 años de edad 

abarca un 41.64% de la población; los jóvenes entre 16 y 30 años es de un 

30.39%, mientras que en menor proporción se hallan los niños de 1 a 15 años con 

un 22.74% de la población. Con un 5.22% de datos no especificados. 

 

     Aquí cabe resaltar que de acuerdo a estos mismos datos sobresalen en el caso 

del grupo de adultos los que tienen 32, 38, 40 y 42 años; los jóvenes cuentan con 

edades entre 16, 18, 20 y 21, mientras que en los niños sobresalen los que tienen 

8 y 10 años de edad. 
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                    Gráfica 6. 
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FUENTE: ENCUESTA DIAGNÓSTICO COMUNITARIO EN JAMAICA, D.F., UNAM, FCPYS,  

                       TALLER DE INVESTIGACIÓN SOCIOLÓGICA: IDENTIDAD Y CULTURAS JUVENILES 

                       JUNIO-JULIO 2002. 

 

      Referente a la estructura de los hogares, y de acuerdo a los datos que arrojó la 

encuesta, se encontró que los hogares están conformados por familias nucleares; 

familias formadas por la pareja y los hijos. Este dato resalta al revisar  la Gráfica 7. 

El parentesco que guardan los habitantes que respondieron la encuesta en 

relación al jefe del hogar, muestra que en un 38.8% se trata de los hijos, en un 

19.8% y un 15.9% se trata del esposo(a) / cónyuge o compañero(a). En algunas 

ocasiones, y con proporciones menores, se hallaron otros actores o individuos que 

también conviven en ese hogar; los nietos en un 5.8%, seguidos de los hermanos 

del jefe del hogar en un 5.7%. 

 

     Aquí se tiene un 3.4% no especificado,  pero se le colocó la categoría de otro. 

De igual manera este porcentaje es de la información que no aportó mucho al 

realizar el vaciado de la información.   

 30



 
           Gráfica 7. 

PARENTESCO DE LOS HABITANTES DEL HOGAR CON EL JEFE DE FAMILIA
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     En lo que se refiere a la creencia religiosa de los habitantes en los hogares 

seleccionados, de acuerdo a la Gráfica 8; un 82.7%, la gran mayoría, profesan la 

religión Católica. Una proporción mínima, el 4.9% de las familias profesan la 

religión Cristiana, el mismo porcentaje se presenta en aquellos que dicen no 

identificarse con ninguna creencia o religión y con un 2.0% encontramos a los 

Testigos de Jehová. Y un 3.4% que no quedó especificado.  

 

     Los habitantes de la colonia son predominantemente católicos; dato que hay 

que destacar y conjuntar de acuerdo a lo que se observó. Las familias que habitan 
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en esta zona aún conservan muchas tradiciones religiosas como la fiesta del 12 de 

Diciembre, guardar la Semana Santa y las fiestas religiosas decembrinas. Más 

adelante sobresale este aspecto al hablar de la organización vecinal, la cual se da 

más en lo que se refiere a organizar este tipo de festividades como: posadas, 

adornar las calles, celebrar misas, entre otras. De igual manera en los mercados 

se presenta esta misma organización para eventos y fiestas tradicionales. 

 
                            Gráfica 8. 

RELIGIÓN DE LOS HABITANTES DE LOS HOGARES
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     Teniendo en consideración que la conformación del hogar es de familias 

nucleares conformadas por la pareja y él o los hijos, en su mayoría. A continuación 

se presenta la actividad desempeñada por ellos. De acuerdo con la Gráfica 9 el 

27.1% son estudiantes, un 18.1% son obreros o empleados, padres o madres que 

sustentan los hogares, en un 16.5% se trata de mujeres que se dedican al hogar, 
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es decir amas de casa; en tanto que sólo el 8.1% son comerciantes, actividad 

predominante y característica de la zona. Con un 11.5% se tiene la categoría de 

otros, en la cual se incluyeron actividades muy diferentes a las presentadas, sin 

embargo dichas actividades no representaban un gran porcentaje por lo que se 

encerraron en la categoría de Otros. Y con un 10.9% están los no especificados. 

 

      Esto deja ver que hoy en día es mínima la población que vive en la colonia y 

que se dedica a la actividad comercial. Hoy en día la mayoría de la gente que se 

dedica al comercio o trabaja en el mercado no es originaria de la colonia; la gran 

mayoría viene de fuera, pertenecen a otras colonias o delegaciones o provienen 

de algún Estado de la Republica Mexicana. 

 
                     Gráfica 9. 

OCUPACIÓN DE LOS HABITANTES DE LOS HOGARES
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      El nivel máximo de estudios que se encontró entre la población encuestada es 

el de Bachillerato, carrera técnica y/o comercial. En esta gráfica se tuvieron que 

desechar un gran número de cuestionarios. Por lo que el porcentaje de no 

especificados es demasiado alto, colocándose en un 81.9% del total de los 

cuestionarios levantados.  El 7.6% cuenta con estudios de bachillerato, carrera 

técnica y/o comercial; aquellos que cuentan con la secundaria son el 4.6% y 

quienes cuentan con la primaria es un 2.5%. La población que alcanzó estudios 

profesionales es un 2.1%, mientras que aquellos que refirieron no contaron con 

una educación escolar es el 1.3%. (Gráfica 10) 

 
                              Gráfica 10. 
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     Retomando el aspecto de los cambios en la colonia a raíz de los terremotos; se 

tiene que un 21.3% considera la colonia insegura, el 17.5% señala otros 

problemas, como el aspecto físico en general, un 17.3% la considera sucia (hay 

mucha basura y no pasa el camión tan seguido, sobre todo en días de romería, 

como en Diciembre). El 14.8% habla de la deficiencia en el suministro de agua y 

electricidad,  10.5% señala la deficiencia del alumbrado público, sobre todo la falta 

de luz en el mercado en el tiempo de romería. Otro problema que se marcó con un 

porcentaje del 10.1% es la delincuencia y un poco más abajo la drogadicción con 

un 7.6%. En muchísimo menor grado hubo quienes consideraron que no existe 

problema alguno, sólo fue el 0.7%. (Gráfica 11) 

 

     Con estos datos se refleja que la percepción que tiene la gente de su colonia 

esta basada en las experiencias que han vivido. La gente que lleva más tiempo 

viviendo en la zona es la que comentó acerca de los cambios en la colonia; para 

ellos no sólo en la infraestructura de la zona se dieron transformaciones, también 

en la organización y el modo de vida de los habitantes. La gente que no vivió allí 

antes de los terremotos no pudo observar ni señalar los cambios posteriores a los 

mismos, puesto que no fueron percibidos por estos habitantes ya que cuando ellos 

llegaron a la colonia, dichos cambios ya se estaban gestando, o ya se habían 

dado algunos y por lo tanto no fueron tan evidentes para ellos.  

 

     Para una parte de la población de la Unidad Territorial Jamaica la situación de 

la colonia es “normal”, con los problemas “normales” que se tienen en el país. 

Para aquellos habitantes que vivieron ahí los terremotos de 1985 hay muchos 

cambios y problemas en su colonia. Mucho es consecuencia de los sismos, como 

la transformación física que sufrió la colonia. En lo que a problemas sociales se 

refiere, para un gran porcentaje sí existen conflictos; para los que viven allí desde 

antes de 1985 estos problemas se empezaron a dar con la llegada de nuevos 

vecinos, pero para los que llegaron allí a consecuencia de los sismos los 

problemas sociales son un común en la ciudad y en el país. Para ambos sectores, 
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los que ya estaban y los que llegaron, los problemas sociales sí existen y cada vez 

son más incontrolables, no sólo en la colonia sino en general en el país.    

 
                                Gráfica 11. 

PROBLEMAS DE LA COLONIA, SEGÚN LOS MISMOS HABITANTES
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     En cuanto a las formas de vida que se desarrollan en la Unidad Territorial 

Jamaica  se realizaron preguntas relacionadas con las tradiciones y costumbres, 

así como en qué ocupan su tiempo libre. Con ello se buscó conocer más la vida 

cotidiana de los habitantes de Jamaica, de los que viven y trabajan allí. De los que 

sólo viven y de los que sólo trabajan en la colonia. 
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      Un 38.5% de los habitantes de la colonia identifican las tradiciones y 

costumbres con aspectos religiosos como son las fiestas referentes a ella, ir a 

misa, rezar, Semana Santa y la Virgen de Guadalupe. Con esto resalta un fuerte 

arraigo religioso de la colonia, tanto de los habitantes como de los comerciantes; 

en ambas fracciones la organización que los une está muy ligada a la religión.  

(Gráfica 12) 

 
                         Gráfica 12. 

PALABRAS RELACIONADAS CON TRADICIONES Y COSTUMBRES
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     Así, gran parte de la población considera que las tradiciones y costumbres 

están muy relacionadas a las fiestas; un 26.3% así se manifestó. Un 13.7% las 

vincula más que nada con aspectos representativos de las mismas, como lo son 

las flores, los recuerdos, los colores, la cultura, y/o la herencia. Para ellos estos 
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aspectos se transmiten generación tras generación, es  a través de la familia que 

se nos va transmitiendo, inculcando y reproduciendo. Otro porcentaje de los 

encuestados refirió las fiestas, en general, ligadas a fiestas familiares; el 5.6% 

mencionó celebraciones de cumpleaños y matrimonio, en tanto que una 

proporción similar las relaciona con las fiestas cívicas nacionalistas. En este caso 

el porcentaje no especificado sólo es de 0.3%. (Gráfica 13).  

 

     Esto deja ver que muchas de las actividades o formas de vida de los habitantes 

de la Unidad Territorial Jamaica están determinadas en mucho por aspectos 

religiosos y familiares, dadas las actividades que llevan a cabo las familias.  

 

     Estos aspectos se reafirman cuando un 46.2% de los encuestados declaran 

que las actividades tradicionales que los vecinos acostumbran realizar en conjunto 

giran en torno a la celebración de días festivos religiosos y el 32.5% piensa en la 

celebración de días festivos tradicionales. Teniendo sólo el 1.1% como otros.  

(Gráfica 13)  

 

     Con esto se observa que la organización vecinal no sólo se da en los ámbitos 

políticos y de gestión entre comunidad y autoridades. Al interior de la comunidad 

existe organización para celebrar posadas, adornar la calle, dar gracias en La 

Villa, entre otras. Dentro del mercado también existe tal organización, más 

enfocada a la gestión pública, pero de igual manera se reúnen para celebrar su 

aniversario, hacer su peregrinación y sus asambleas internas anuales. La 

organización social no se ha diluido, se ha transferido a aspectos más internos y 

locales de la comunidad de la Unidad Territorial Jamaica.  

 

     Entre los habitantes de la colonia son las creencias religiosas las que tienen un 

mayor peso. Pues nuevamente resaltó este hecho al pedirles que mencionaran 

tres tradiciones enseñadas por sus padres y que todavía siguieran manteniendo. 

Un 25.18% contestó que es la celebración de la Navidad, 18.79% las fiestas 

religiosas en general, 10.99% considera que las celebraciones familiares (como 
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cumpleaños), mientras que sólo un 8.51% señaló las fiestas cívicas. Un 19.51% 

refleja los datos no especificados en esta gráfica.  (Gráfica 14) 

 
                                                 Gráfica 13. 
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          Gráfica 14. 

TRADICIONES QUE ENSEÑARON LOS PADRES Y SIGUEN EXISTIENDO
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     Otro punto que se buscó a través de la encuesta fue las actividades de los 

habitantes en su tiempo libre. En un 20.15% la respuesta fue pasear o salir con la 

familia, un 16.04% ver la televisión, 9.70% platicar entre ellos, un 9.33% realizar 

algún deporte y el 7.46% leer o estudiar. Con un 15.68% sin especificar. (Gráfica 

15).  

 

     El tiempo libre lo utilizan los encuestados para salir, divertirse o descansar. En 

esto hay que tomar en consideración la presencia de toda la familia dentro estas 

actividades; en su gran mayoría las familias salen a divertirse en conjunto, 

conviven y disfrutan entre ellos de su compañía. Pero en lo individual un 19.67% 
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de los consultados afirmaban realizar actividades al aire libre, ya sea cerca de la 

colonia; en el parque, reunirse en la calle o fuera de su casa, o ir al cine. Un 

13.77% se dedica a los quehaceres o actividades domésticas, respuesta dada 

sobre todo por amas de casa, el 11.48% se dedica a leer o estudiar, 10.16% refirió 

la T.V. como un pasatiempo. El 9.18% ve a las actividades familiares como el 

atender a los hijos; siendo esta actividad parte de su tiempo libre. Con un 14.42% 

no especificados. (Gráfica 16) 

 
                      Gráfica 15. 

ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS FAMILIAS EN SU TIEMPO LIBRE
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           Gráfica 16. 

ACTIVIDADES EN LAS QUE OCUPA SU TIEMPO LIBRE EL ENTREVISTADO
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     La zona de estudio esta conformada por dos aspectos: uno comercial y el otro 

habitacional, por lo que la relación que guardan los vecinos con los comerciantes 

es punto importante. La interrelación de los grupos que convergen es parte 

principal de la investigación; saber qué, cómo y por qué ésta relación entre los 

actores sociales de la Unidad Territorial Jamaica se mantienen o se diluye.  

 

     La relación que mantiene la comunidad de la colonia, habitantes, comerciantes 

y prestadores de servicios es concebida por ellos mismos como buena, aunque 
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una minoría considera que no existe ningún tipo de relación entre ellos. Algunos 

perciben que la interacción entre los tres sectores es regular, normal, cordial o 

indiferente. No se tienen lazos de amistad arraigados, tampoco lazos familiares; la 

relación e interacción entre ellos, la gran mayoría del tiempo, es la mínima y 

necesaria. Esto cambia al momento de presentarse un problema que afecte a 

algunos o a todos por igual, en ese momento se vuelve un poco más estrecha esa 

relación.  

 

    La percepción que los habitantes tienen de ellos mismos y de los demás llama 

la atención. Se le pidió a la gente que utilizara tres palabras para describir a sus 

vecinos; el concepto que se tiene varía mucho. El 18.5% los consideran muy 

problemáticos, peleoneros y/o agresivos, pero hay quienes por el contrario los 

consideran  amigables y sociables, el 17.5%. Quienes los consideran tranquilos 

son el 15.7%, 9.8% los ven solidarios, compartidos y serviciales, un 9% opina que 

son individualistas, y el 8.2% los considera buenos, “buena onda” o “chidos”. El 

11.0% no esta especificado. Aquí este dato aparece con la categoría de otros. 

(Gráfica 17) 
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            Gráfica 17. 

PALABRAS QUE DESCRIBEN A LOS VECINOS
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     Hasta el momento se ha hablado de la organización entre vecinos; la 

concepción que tienen de ellos mismos y sus actividades, cuándo se reúnen y por 

qué. Según las respuestas captadas en la encuesta los vecinos de la colonia se 
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reúnen para realizar algún tipo de actividad en conjunto; un 37.6% opina que se 

aglutinan para las juntas vecinales, para alguna demanda o para realizar trabajo 

comunitario. Para un 32.5% la organización y reunión se da para celebrar las 

fiestas; mientras que sólo el 17.9% considera que no se realiza ningún tipo de 

actividad de esta índole entre vecinos. Con un 6.8% como otros por no estar 

especificados los datos. (Gráfica 18) 

 

     Nuevamente se observa que los habitantes y comerciantes no perciben la 

organización que mantienen y llevan a cabo. Para ellos sólo se puede hablar de 

organización vecinal, comunitaria o social cuando hay que resolver algún 

problema u organizar la fiesta del mercado; las reuniones o fiestas de otra índole 

no son consideradas parte de su organización. Sin embargo no se puede decir 

que sean algo independiente, al contrario, son parte fundamental y representan lo 

que es y cómo es la organización de la Unidad Territorial Jamaica.  

 

     Al preguntar a los habitantes la opinión acerca de sus vecinos, obtuvimos 

conceptos que contradicen la organización anteriormente descrita. Para los que 

mantienen dicha comunicación y organización sí existen diferencias entre los 

vecinos, pero también existe un tipo de organización que sólo los une para llevar a 

cabo celebraciones comunitarias. Sólo a conveniencia de los vecinos es como se 

da la organización. No siempre participan todos, pero sí hay, sí existe la 

participación vecinal en la Unidad Territorial Jamaica.  
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                 Gráfica 18. 
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FUENTE: ENCUESTA DIAGNÓSTICO COMUNITARIO EN JAMAICA, DF UNAM, FCPYS 

TALLER DE INVESTIGACIÓN SOCIOLÓGICA: IDENTIDAD Y CULTURAS JUVENILES 

JUNIO- JULIO 2002. 

 

     De acuerdo con los datos presentados, la colonia Jamaica es una zona donde 

convergen y conviven un sinnúmero de actores sociales. Dada la actividad 

comercial que se lleva a cabo en la colonia existe flujo continuo de personas, 

sobre todo cuando son días de romería, porque es mayor la afluencia de gente en 

la zona. Esto ha llegado a causar malestar a los habitantes, pero en general la 

relación que mantienen habitantes y comerciantes es vista como cordial. 

 

     No se llegó a mencionar algún incidente sucedido entre comerciantes y 

habitantes, tampoco entre los propios vecinos,  por lo que se observa una relación 

de tolerancia entre habitantes y comerciantes. 
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     Los habitantes de la colonia Jamaica han vivido muy de cerca los cambios que 

ocasionaron los sismos, por tal motivo es importante tomar en cuenta los hechos 

sucedidos en esta zona de la Ciudad, lo cual dará un esbozo de lo que han sido 

los cambios que se han venido dando en el Distrito Federal, en la Ciudad, en el 

País. 

 

     Al igual que la infraestructura, los habitantes de la colonia Jamaica han 

transformado su manera de convivir, su manera de organizarse y los medios por 

los cuales buscan y generan soluciones a sus problemas locales. 

 

     A continuación se explica de manera más detallada lo que es la organización  y 

participación social, no sólo en nuestro país, sino en Latinoamérica, desde los 

años sesenta a la fecha; sus transformaciones y sus principales apariciones en 

escena.  

                     
              Figura 7.         Habitantes de la Unidad Territorial Jamaica 
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CAPÍTULO III. ORGANIZACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA 

 A finales de los sesenta, en América Latina, una sola voz unificó las diferencias 

regionales y culturales: la democracia. La participación popular se expresó 

objetivamente en todos los confines de nuestro continente. Al propio tiempo la 

deuda externa de nuestros países se transformó en una carga extraordinariamente 

grande para permitir nuestro desarrollo. Crisis económica y crisis política fue un 

binomio que dio marco a las realizaciones generales en el tejido social, en donde 

es importante reconocer que una sociedad cada vez más actuante y participante 

demanda cambios de raíz. El Estado Mexicano en esos momentos da como 

respuesta la apertura democrática con la que busca reconducir las relaciones 

entre gobernantes y gobernados. Tiempo después se inicia la Reforma Política 

con la cual aparecen en la escena pública viejos y nuevos actores sociales.  

 

     La sociedad evoluciona y enarbola peticiones que están enraizadas en las más 

antiguas tradiciones democráticas: veracidad y responsabilidad, en y por los 

medios de comunicación social; transparencia y responsabilidad en todas las 

gestiones de la administración pública; atención renovada y efectiva de nuestras 

garantías sociales en materia de educación, salud, vivienda y trabajo. La 

participación colectiva exhibe un proceso de complejización social de suerte que, 

paulatina pero vigorosamente, la sociedad mexicana  se diversifica en todos 

aspectos. 

 

     Como ya se mencionó, en los sesenta se dio un gran auge en cuanto a las 

movilizaciones sociales. El año de 1968 dio pie a diversas organizaciones y 

movilizaciones que se articularon a partir de ese momento, buscando la manera 

de participar e incidir en asuntos públicos que les afectaban directa y/o 

indirectamente. Uno de ellos fue el movimiento sindical, el movimiento obrero y 

demás movimientos estudiantiles que se dieron en apoyo a éstos, o como 

respuesta a la situación que vivían los estudiantes. 
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“Desde la consolidación del estado posrevolucionario en el 
periodo cardenista, las manifestaciones de descontento, las 
acciones gremiales, la participación vecinal y, en general, las 
movilizaciones de carácter social, en su mayor parte, 
encontraron en las instancias oficiales sus canales naturales de 
expresión. Las manifestaciones sociales que lograron 
encauzarse por fuera de este tipo de instancias fueron en 
realidad esporádicas y aisladas; se pueden contar entre éstas 
las movilizaciones urbanas en torno al movimiento henriquista 
en los años cincuenta, las manifestaciones de la clase media 
alta en apoyo a la oposición panista, la revuelta del movimiento 
ferrocarrilero y el surgimiento de una organización de colonos 
independientes de la CNOP: la Comisión Depuradora de 
Colonias Proletarias del Distrito Federal, en 1962.”(Álvarez, 
1998: 139).  

 

     En los años posteriores, en los setenta, se da una transformación de la forma y 

los medios de acción y participación por parte de la ciudadanía; en parte tuvo 

mucho que ver la participación que se vio en 1968, y la respuesta que dio el 

gobierno a ésta. La estructura de gobierno en los sesenta y setenta se vio incapaz 

de atender las demandas crecientes de la sociedad. Ante estos hechos se fueron 

dando más movimientos ciudadanos que se iban conformando como 

organizaciones, con distintos objetivos. Desde los movimientos estudiantiles que 

seguían presentes, los movimientos de trabajadores y movimientos que 

gestionaban su derecho a la vivienda.1 

 

 

    “El primer paso hacia una transformación de la rígida 
estructura del DDF se dio en los años setenta y surgió en el 
ámbito de la participación ciudadana. Fue inicialmente durante 
el gobierno de Luís Echeverría cuando se puso cierto límite a la 
marginación en que permanecía la ciudadanía respecto a la 

                                                 
1
 En lo que se refiere a vivienda, uno de los grandes movimientos que se dieron posteriores a los sismos de 
1985, y con el antecedente ya de la CNOP, fue el Movimiento Urbano Popular (MUP). El cual ya existía y en 
esos momentos tomó mayor fuerza a raíz de la falta y demanda de viviendas, como consecuencia del 
desastre que produjeron los sismos. En dicho movimiento se agruparon nuevas organizaciones sociales que 
gestionaban su derecho a la vivienda, pero también se reagruparon y reorganizaron las que ya estaban 
aglutinadas anteriormente en el MUP. 
     Lo que fue la CNOP y el MUP son los movimientos que agrupan diversas organizaciones que desde esos 
años gestionaban el derecho a la vivienda, y son de los mayores antecedentes de la organización en pro de la 
vivienda, así como actores principales en las acciones posteriores a los sismos de 1985. En lo que a la Unidad 
Territorial Jamaica se refiere, no se tienen referencias de la presencia de estas organizaciones en la colonia 
antes ni después de los sismos. 
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posibilidad de incidencia en los asuntos públicos, con la 
apertura de espacios oficiales para auspiciar la participación. 

 
     El cambio consistió, en primer momento, en la 

instrumentación de dos medidas fundamentales: la reforma del 
Consejo Consultivo en 1970 y en 1973, y la creación de las 
Juntas de Vecinos en 1970.”(Álvarez, 1998: 111).  

 

     Posterior a esos años en que surgieron y resurgieron movimientos, se tiene 

que, en los años noventas surgen mayores necesidades de justicia y el deseo por 

una sociedad comunitaria. Bajo esta misma dinámica los derechos humanos y la 

democracia fueron cobrando una mayor presencia en los discursos y las prácticas; 

en las intervenciones parlamentarias y las de los gobernantes, en la visión de las 

naciones; en las publicaciones y en los medios electrónicos. 

 

     En nuestro país la crisis política y económica que se estaba viviendo en esos 

momentos se empató con el proceso de complejización de la sociedad mexicana; 

producto de ese proceso ha sido la emergencia de organismos de la sociedad civil 

cuyas acciones han renovado en fondo y forma la participación social. Al lado de 

los partidos políticos y las organizaciones sindicales, los organismos no 

gubernamentales ponen de manifiesto otras facetas de la lucha a favor de causas 

legítimas por una sociedad en ascenso. 

 

    Como consecuencia de lo anterior la sociedad mexicana está inmersa en un 

proceso de cambios, en donde se asume o debe asumir una mayor 

responsabilidad en la autogestión de las comunidades. Atrás quedó la actitud 

pasiva y dependiente; así como el Estado no puede seguir asumiendo una actitud 

paternalista dadas las restricciones del gasto público. Esto replantea la 

responsabilidad entre las autoridades y las comunidades, y propone una 

corresponsabilidad. 

 

     “Dentro de esto un aspecto importante es la existencia 
de una diversidad de sociedades, culturas y personas, quienes 
generan la existencia de diferentes tipos de grupos que se 
constituyen de acuerdo con diversos factores, los cuales 
pueden determinar la intensidad de las interacciones y bases 
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comunes de asociación. Estas funciones sociales se 
desempeñan como organización, estructura, ejercicio del poder 
e integración. La fijación de tipos de esta extraordinaria 
multiplicidad de grupos humanos tropieza con visibles 
dificultades; esto debido a que en la fluctuante corriente de la 
sociedad apenas dejan entrever sus formas puras. Lo más 
visible son sus innumerables modulaciones. 

 
     Esta diversidad de grupos se incluye en lo que se 

denomina sectores de solidaridad cuya función es la de 
promover la organización de los miembros de la comunidad, 
detectar y priorizar la solución de los problemas en la 
comunidad; formular, gestionar, administrar y evaluar los 
proyectos de la sociedad correspondientes, ejecutar los 
acuerdos y propuestas por la comunidad para solucionar los 
problemas diagnosticados, solicitar asesoría técnica en caso de 
ser necesario, administrar y supervisar la correcta aplicación de 
los recursos y por último la de informar a los miembros de la 
comunidad los avances de las obras. 

 
     Los grupos antes mencionados se pueden reconocer 

según sus interacciones en primarios y secundarios. Los 
primeros se caracterizan por ser grupos pequeños donde 
prevalece la intimidad y simpatía y se desarrolla en estrechos 
contactos o relaciones directas. Como la familia, la escuela, etc. 
Por su parte los segundos se caracterizan por ser grupos de 
mayor volumen y organización, más especializados, sus 
interrelaciones son poco frecuentes e intensas y los contactos 
son más directos y formales.” (Ayestarán, 1996: 339). 

 

     Debido a la gran diversidad de grupos que se tienen dentro de una sociedad, el 

reconocimiento que se puede hacer de estos resulta algo complicado si no se 

conoce bien la estructura, forma y fondo del grupo. Por tanto otra manera de 

reconocerlos puede ser mediante: 

 

      “sus bases de asociación las cuales pueden ser de 
ascendencia y territorio, las primeras provienen de la 
procedencia biológica o jurídica, padres, matrimonio, adopción y 
demás parentescos, la integran familias y pueden generar la 
formación de grupos más amplios; mientras que las segundas 
se reconocen según el espacio físico que el grupo ocupa en un 
tiempo determinado en el cual se desarrolla la vecindad y da 
origen a grupos sociales con diferentes objetivos.”(Ayestarán, 
1996: 339). 
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     Todo lo cual puede ser reconocido como instancias de integración y toma de 

decisiones que permiten la participación de la comunidad. Están adscritos a los 

módulos de solidaridad como una estructura organizada que responde y garantiza 

el cumplimiento de las actividades que planifican los vecinos para  solucionar los 

problemas que les son propios. 

 

     Ahora bien, vista la organización social como un sistema, y de acuerdo con 

Bakke,  

      “la organización como un sistema continuo que es 
capaz de diferenciar e integrar actividades humanas que 
utilizan, transforman y unen un conjunto de recursos humanos, 
materiales y de otras clases en un todo que consigue alcanzar 
unos objetivos deseados mediante la selección de una solución 
entre varias posibles. La función de la organización consiste en 
satisfacer determinadas necesidades humanas en interacción 
con otros subsistemas de actividades humanas y recursos, en 
su ambiente particular.”(Huse y Bowditch, 1973: 35); 

 

     Es decir, un sistema integrado por partes independientes que se relacionan 

entre sí,  a pesar de ser cambiante y dinámico. De tal forma que “un sistema social 

u organización humana consta de un número de individuos, grupos o 

departamentos, cada uno de los cuales es un subsistema dentro de un sistema 

total” (Huse y Bowditch, 1973: 38). En donde puesto que los grupos (subsistemas) 

están compuestos por individuos, el grupo esta evidentemente a un nivel de 

complejidad más alto que el individuo. Además, “el grupo facilita varios tipos de 

interacción (formal o informal) entre los individuos, de un individuo con el grupo o 

viceversa. Finalmente el grupo ejerce un impacto sobre la organización total” 

(Huse y Bowditch, 1973: 47). De tal suerte que “vista la organización como 

sistema humano total compuesto de subsistemas de individuos y grupos, cada uno 

de los cuales afecta a los otros y a la organización” (Huse y Bowditch, 1973: 47), 

es decir, los diversos subsistemas y la organización humana total mantendrán una 

interdependencia. 

 

     Así que, como sistema abierto que es, la organización afecta al entorno y es 

afectada por él; las interdependencias entre los subsistemas son tan importantes 
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como el subsistema individual. Aunque las organizaciones se esfuerzan por lograr 

un equilibrio entre las subpartes, éste está cambiando continuamente por la 

necesidad de adaptarse a un entorno inestable y a causa de la interdependencia 

de las partes de la organización social. Entonces las organizaciones sociales 

pueden considerarse desde varias perspectivas distintas: como organizaciones 

formales, organizaciones informales,  como sistemas de flujo y como seres 

humanos que interactúan y mantienen relaciones que dan vida y cauce a la 

sociedad. 

 

III.1. Formas De Organización Social En La Comunidad De La Unidad 
Territorial Jamaica. 
 

¿Qué es la participación y organización social? Es la toma de conciencia de uno o 

varios individuos acerca de la importancia de sus aportes como miembros de una 

comunidad en la toma y ejecución de decisiones que afectan o incumben a todos, 

en donde los participantes sociales orientan sus acciones una con respecto a la 

otra. Se puede resumir como la iniciativa de tomar decisiones para lograr un 

objetivo en la sociedad o grupo social. No es más que un proceso conjunto a 

través del cual se plantea una corresponsabilidad entre las autoridades y los 

integrantes de cada comunidad para enfrentar los problemas que los aqueja.   

 

     En la zona de estudio, la Unidad Territorial Jamaica se dio un fenómeno de 

gran interés. Al ser zona comercial y habitacional se observaron dos formas de 

organización principalmente. Los comerciantes de la zona recibieron apoyo de las 

autoridades al ser reubicados temporal o definitivamente en la Central de Abastos, 

con la opción de regresar al Mercado de Jamaica al terminar su reparación. Por su 

parte los habitantes se vieron en la situación de emigrar definitivamente al ver 

perdido su patrimonio o ajustarse a las expropiaciones y esperar una nueva 

vivienda en su colonia. Ellos no tuvieron la opción de salir para que repararan sus 

viviendas y poder regresar.  
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     Teniendo que enfrentar un sin fin de problemas que se dieron en esos 

momentos, y como respuesta por parte de los habitantes surgió una de las 

principales  formas de organización social y política que se puede distinguir en la 

Unidad Territorial Jamaica: el Comité Vecinal que surge a raíz del programa 

implementado por el Gobierno del Distrito Federal regulado por la ley de 

participación social, conformado  por activistas políticos y sociales. 

 

     Este tipo de organización al interior de la colonia tiene importancia ya que fue 

en mucho a raíz del terremoto de 1985 que se crearon diversas organizaciones 

que se han dedicado a gestionar el derecho de los damnificados a recuperar el 

patrimonio perdido a causa del temblor, así como muchas otras organizaciones 

que se dedican a gestionar, solicitar y exigir la pronta solución a las diversas 

problemáticas que le toca enfrentar a la población.  

 

     La presencia y existencia de organizaciones sociales y civiles en la Unidad 

Territorial Jamaica es un factor importante debido a que es a partir del terremoto, 

principalmente, que éstas tuvieron un gran surgimiento y auge. Posterior al año de 

1985 estas organizaciones se legitimaron y muchas de ellas siguen existiendo, 

con la proclama de asistir, orientar y ayudar a todos aquellos que no han 

encontrado solución a sus problemas y peticiones por las vías institucionales. 

 

     En el siguiente punto del capítulo se analizará el planteamiento de tres actores 

importantes de la Unidad Territorial Jamaica: a) el comité vecinal, b) los mercados 

de Jamaica, c) los vecinos. Para finalizar con las formas y medios de organización 

social de éstos. 

 

III.1.1. Comité Vecinal 

 

     Es preciso conocer qué tanta influencia tuvo el comité vecinal en la 

expropiación y reasignación de viviendas después de los sismos. Con base en la 

encuesta levantada en la zona, los pocos habitantes que vivieron ahí los 

terremotos llegaron a mencionar que algunas casas fueron expropiadas sin razón 
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alguna; para ellos su vivienda no presentaba desperfectos, sin embargo fueron 

expropiadas y sus habitantes reubicados en otra zona de la Ciudad de México, o 

en las nuevas viviendas que se levantaron en la Unidad Territorial Jamaica. A 

estas viviendas construidas en los espacios expropiados llegó gente de diferentes 

zonas de la Ciudad de México, principalmente de Azcapotzalco. 

 

     El Comité Vecinal Jamaica-Sevilla, según la señora Maria del Carmen Arellano, 

data de hace cinco años aproximadamente. Para conformarlo se realizó una 

asamblea en la Unidad Habitacional ubicada en Av. Morelos, debido a la situación 

de la colonia y a la necesidad de contar con cierta representatividad frente a las 

autoridades encargadas de tareas de remodelación y urbanización. Fue la 

necesidad de tener una  pronta solución a sus problemas lo que originó ésta y 

muchas otras organizaciones en la colonia. 

 

     En sus orígenes este comité estaba constituido por ocho miembros, pero 

debido a la casi inexistente respuesta por parte de las autoridades delegacionales 

los vecinos cesaron en su apoyo y participación en las actividades realizadas por 

el comité. En él actualmente sólo queda la señora Luz de los Ángeles García 

Vázquez y otras dos personas más; quienes aún mantienen comunicación entre 

ellas y están al pendiente de cualquier problema que surja en la colonia. 

Procurando darle solución en la medida de sus posibilidades. 

 

     La Señora Maria del Carmen afirma que no existe ningún apoyo o presencia de 

algún partido político, salvo durante periodos electorales. Pero no es un partido en 

especial el que se hace presente, sino todos para buscar el voto y apoyo de los 

vecinos; así como de los comerciantes, quienes también manifestaron el “apoyo” 

de los partidos políticos en época electoral. Ambas partes no se consideran 

simpatizantes o militantes de un partido en especial; reciben a los partidos y/o 

candidatos sin condición alguna.  
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     Se mencionó que no se ha presentado conflicto alguno entre vecinos e 

integrantes de los mercados. Así también se resaltó que al interior de las Unidades 

Habitacionales, debido a su tamaño, ha sido imposible el control de la inseguridad. 

Se señaló el narcomenudeo, consumo de drogas, asaltos, etc., como problemas 

que se han expuesto en la delegación política sin obtener respuesta. Algunos 

vecinos mencionaron que aquellos que se dedican al narcomenudeo son gente 

protegida por las autoridades de la misma delegación. Han pasado varias 

administraciones y ninguna le ha dado solución a este problema; ni en general a lo 

que es el problema de la inseguridad en la colonia Jamaica. 

 

     Paralelo a esto, considerando que la respuesta a las demandas ha sido 

mínima, sí han existido mejoras en la zona como el arreglo de banquetas y la poda 

de árboles en determinados sitios, claro, a petición de algún miembro de la 

comunidad. No necesariamente tiene que ser un grupo o representante vecinal el 

que lo solicite; la delegación lo tiene contemplado dentro de sus actividades a 

desarrollar en las colonias y lo lleva a cabo. Sin embargo, los días de romería en 

el mercado siguen causando problemas a los habitantes de la colonia, dado que 

son días en los que hay mayor afluencia de visitantes al mercado, principalmente 

al de flores. Tales como son los días 14 de febrero, 10 de mayo, 1 de noviembre o 

12 de diciembre. Son los meses de noviembre y diciembre cuando los habitantes 

dicen verse más afectados por las actividades del mercado. La generación de 

basura en demasía, la falta de luz y de agua son los principales problemas en la 

colonia durante esos días.  

 

     Por otra parte se mencionó que no existe un mecanismo legítimo de elección 

de los miembros del comité; no ha habido cambios durante sus años de 

existencia. Para sus actuales miembros, de existir alguna forma, consideran que 

en definitiva sería por medio de la asamblea; proponiendo a aquellas personas 

que puedan, tengan tiempo y disposición para realizar las actividades que sean 

necesarias en pro de la colonia. 
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III.1.2. Mercados De Jamaica 

 

Al interior de los mercados también se tiene organización entre los comerciantes. 

Se enfocan más a la gestión pública para mejorar sus instalaciones o resolver 

situaciones que puedan generar mayores problemas. Los vecinos ya están 

acostumbrados a convivir diario con la actividad comercial de la zona; pero aún así 

se llegan a presentar comentarios y quejas por la presencia de los mercados en la 

colonia.  

 

     Algunos vecinos culpan al mercado de los problemas como la falta de agua, los 

cortes de luz, el exceso de basura; para los vecinos los comerciantes no ponen de 

su parte para resolverlo. La delegación no hace mucho por ayudarlos en esos 

meses, tanto a los habitantes como a los comerciantes; no hay quien asuma la 

responsabilidad de solucionar esto, por parte de las autoridades delegacionales o 

por parte de los comerciantes. El administrador del mercado mencionó que ellos 

llegaron primero a la colonia; por lo que son los habitantes los que tienen que 

acoplarse a las actividades de la zona, dado que ellos llegaron a modificar el modo 

de vida en Jamaica. Los habitantes no consideran que exista conflicto alguno 

entre ellos y los comerciantes de los mercados; están inconformes por el poco o 

nulo apoyo de la delegación en los meses de romería. Sin embargo hasta el 

momento no hay problema que no haya sido resuelto. 

 

     La organización del mercado es un punto que hay que resaltar. De acuerdo a lo 

comentado por el administrador, cada mercado cuenta con su propia 

administración. Los administradores son elegidos por medio de una asamblea que 

se celebra cada año. En el mercado de comida existe un administrador y un líder 

de los comerciantes. El administrador es colocado ahí por la delegación y trabaja 

en conjunto con el líder de los comerciantes. Él  se encarga de pasar reportes a la 

delegación en caso de que haya algún incidente. Por parte de los comerciantes el 

trato es directamente con su líder, quien se encarga de solucionar los problemas 

que surjan entre ellos o alguna deficiencia y/o necesidad del mercado y sus 

locatarios. En lo que a vigilancia se refiere en el mercado de comidas este servicio 
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lo presta la delegación en lo que son los días de romería, la seguridad interna es 

pagada por los comerciantes. 

 

     El mercado de flores se maneja por medio de una autoadministración que 

funciona como Asociación Civil desde 1986 ó 1987. Esta autoadministración se 

concedió oficialmente en 1988 y opera desde 1989. Es principalmente este 

mercado el que lleva a cabo asambleas para renovar los cargos de la 

administración cada año; aquí también existe un Administrador que es colocado 

por la delegación, sin embargo éste no lleva a cabo ninguna función como tal 

dentro de la Administración del mercado; de hecho no se sabe con certeza cuál 

sea la función que desempeña el Administrador. No existe un trato directo entre 

los comerciantes y el Administrador, o entre el Administrador de los comerciantes 

y el de la delegación. En cuanto a la seguridad, ésta es pagada por parte de los 

comerciantes, cada locatario tiene que dar una cuota que se destina a diversas 

acciones y actividades. 

 

     Al interior de lo que es el mercado de flores también existen pequeñas 

organizaciones de comerciantes; están los pequeños productores, los productores 

al mayoreo, los que sólo venden arreglos florales y los del área de frutas y 

legumbres. Son alrededor de siete u ocho organizaciones que trabajan a la par de 

la autoadministración; no se conoce algún conflicto entre estas pequeñas 

organizaciones, o de ellas con la autoadminstración. 

 

     La organización del mercado de zona no se pudo detallar ya que nadie dio 

referencia de quién era la persona encargada dentro de los comerciantes, y en 

cuanto al administrador que pone la delegación se refiere, no se pudo localizar. 

 

     La organización es más activa por parte de un sector, el comercial. Sus  

actividades diarias los colocan en diversas situaciones que hay que resolver; 

sobre todo es un sector de gran importancia en tiempos electorales debido a que 

son visitados por todos los partidos para hacer promoción del voto a su favor. No 
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obstante en ninguno de los casos que se platicó con los dirigentes mostraron 

inclinación hacía algún partido en especial; los administradores comentaron que 

no hay una línea que ellos o alguien más les exijan. Es decir que no se les 

presiona para seguir y/o votar a favor de algún partido en especial.  

 

     Con esto se observa que los comerciantes mantienen trato constante con las 

autoridades delegacionales, a diferencia de lo que los habitantes perciben y 

opinan de la relación entre ellos y sus autoridades. 

 

III.1.3. Vecinos 

 

En lo que se refiere a los habitantes de la colonia, en el levantamiento de la 

encuesta se les solicitó que dieran su opinión acerca de las autoridades de su 

delegación. La apreciación que tiene la gente y cómo las identifica se muestra que 

un 27.3% considera que éstas no trabajan, no hacen nada, no cumplen; el 24.8% 

consideran que son corruptas y deshonestas. Así mismo un 17.5% las considera 

incompetentes; 11.3% prepotentes y/o déspotas. Sólo un 2.5% las considera 

competentes y un 0.9% cumplidas. Teniendo un 13.2% que no se especificó, y se 

colocó en la categoría de otros. (Gráfica 19) 

 

     De acuerdo a la percepción de los vecinos, sus autoridades están muy alejadas 

de los problemas cotidianos de la población. En la Unidad Territorial Jamaica se 

encuentra un sector de la población que está más informado de las acciones de 

las autoridades. Esta fracción es de quienes conforman las organizaciones, los 

que sí tienen trato directo y personal con las autoridades. A aquellos que no están 

enterados de lo que pasa en la colonia se les ha tratado de incluir, sin obtener una 

respuesta satisfactoria. 
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       Gráfica 19. 

PALABRAS QUE DEFINEN A LAS AUTORIDADES DE LA DELEGACIÓN
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FUENTE: ENCUESTA DIAGNÓSTICO COMUNITARIO EN JAMAICA, DF, UNAM, FCPYS 

TALLER DE INVESTIGACIÓN SOCIOLÓGICA: IDENTIDAD Y CULTURAS JUVENILES 

JUNIO-JULIO 2002 

 

III.2. Participación Social 
 

Hasta el momento se ha hablado de la organización social, de la relación entre 

vecinos y de éstos con las autoridades, lamentablemente mucha de la población 

se percibe alejada de lo que es la gestión y participación social. Sólo aquellos 

habitantes que ya se mencionaron como partícipes directos en la gestión a favor 

de su comunidad saben qué y cómo hacerlo; el resto de la población que fue 

encuestada no se considera un actor social activo. 

 

     De acuerdo a la percepción de los habitantes de la colonia no consideran que 

exista ninguna relación entre ellos y las autoridades de la delegación. Algunos 

identifican esta relación con el pago servicios básicos como la luz, el agua, o el 

predial; al igual que los que consideran que la tienen sólo por medio del 



 61 

administrador (esto en el caso de las unidades habitacionales). Aquellos que 

realizan trámites ven dicha relación en esa actividad, ya sea de contratación, 

cancelación y/o solicitudes en las diferentes instancias gubernamentales.  

 

     La población asocia la relación con la autoridad con el trato directo con las 

mismas, es decir el llevar una relación más estrecha a través de juntas y 

reuniones donde la autoridad participe personalmente e interactúe con ellos, en 

este caso con la Delegación Política, el Jefe Delegacional y las demás instancias 

de gobierno. Actividades necesarias como lo son el pago de servicios, solicitudes 

de los mismos, presentar una queja, etc., implica una relación entre comunidad y 

autoridades, pero esto no se percibe como tal, por lo que la comunidad se dice 

alejada de las autoridades y con ninguna relación entre ellos.  

 

     En general mucha de la gente se percibe alejada de las instituciones, en 

algunos casos la organización los ha acercado o los ha alejado más de las 

autoridades; esto al ver que no hay mucho o casi nada de apoyo de las mismas en 

las labores que son necesarias para las comunidades o la sociedad en general. En 

la Unidad Territorial Jamaica existe el comité vecinal, la asamblea de barrios y la 

organización de los comerciantes. Todas ellas fueron creadas para solucionar 

algún problema y actualmente siguen existiendo, con menor actividad y hasta con 

menos gente, pero aún se conserva esa unión, que en cierto momento dio 

respuesta a la necesidad que tenían y que, de ser necesario, dará respuesta 

nuevamente si se requiere.  

 

     La comunidad de la Unidad Territorial Jamaica se ha visto en la necesidad de 

organizarse para resolver sus problemas. Han recibido respuesta en algunas 

cuestiones; sin embargo no en todo y no en lo esencial, o lo que para ellos es más 

importante y/o urgente. Los problemas de limpieza, abasto del agua,  luz, 

inseguridad, empleo, vivienda, arreglo de vialidades, etc., son los problemas que 

más saltaron en la colonia. Para los vecinos las autoridades no han hecho, o no 

han querido hacer algo para solucionarlo. 
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     Los habitantes de la Unidad Territorial Jamaica se han organizado y han 

buscado solución a sus problemas. En muchos casos la respuesta ha sido tardía o 

nula, lo que ha dejado a estas organizaciones paradas y muchas veces sin ganas 

de continuar con su labor. Los comerciantes también se han organizado y a 

diferencia de los habitantes ellos han encontrado mayor apoyo en la resolución de 

sus problemas. Sus organizaciones continúan trabajando y cada año eligen un 

nuevo dirigente, sin presentar hasta el momento ningún problema entre ellos, o de 

ellos con las autoridades. 

 

     Dos casos de organización que lamentablemente no han tenido el mismo éxito, 

pero que ello no impide que de parte de los habitantes aún haya gente interesada 

en participar. El hecho de que entre vecinos se reúnan y se pongan de acuerdo 

para llevar a cabo una posada ya implica una organización que de llevarse más 

allá de las fiestas y reuniones podría generar grandes beneficios para la 

comunidad.   
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      Figura 8.              La organización social en la Unidad Territorial Jamaica 
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CONCLUSIONES 

Las comunidades están ligadas al medio que las soporta tanto física como 

socialmente. En los casos en donde la infraestructura y, en general todos los 

soportes físicos, se ven modificados (como es el caso de unos sismos de 

magnitud importante), las comunidades tienden a organizarse o reforzar los 

medios de participación social. Este es el caso de la Unidad Territorial Jamaica. 

  

     En el presente trabajo se observaron diversos datos, principalmente la 

infraestructura de la zona y los cambios que se generaron en ella a partir de 1985. 

La colonia entró en una dinámica de movilización social  a partir de ese año; 

organizaciones que han trabajado por mejorar su propia situación y ayudando en 

la medida de lo posible a su comunidad. Con el paso de los años las peticiones se 

han ido modificando y agregando nuevas solicitudes, o mejorando las que ya 

existían. Siendo el principal objetivo de todas ellas la mejora de sus condiciones 

de vida. 

 

     Las organizaciones de vecinos siguen trabajando procurando mantener en 

mejor estado su colonia; solicitando ante las autoridades respuesta a sus 

problemáticas, como lo son la limpieza de la zona, el abasto del agua, los 

problemas de cortes de luz, la delincuencia, la drogadicción. 

 

     La organización social es un fenómeno que se ha implementado por parte de 

diversos grupos de la sociedad; organizaciones políticas, sociales, culturales, 

ambientales y religiosas han elegido esto como medio para  gestionar y obtener 

beneficios en pro de los sectores que dichas organizaciones representan. La 

organización social no es más que un conjunto de miembros de la sociedad 

enfocados a buscar, mediar y gestar los cambios necesarios para su comunidad. 

 

     De acuerdo a lo observado durante la investigación se verificó que los cambios 

que produjeron los sismos de 1985 en la Unidad Territorial Jamaica no sólo fueron 

a nivel infraestructura, sino también a nivel social y organizacional. Los habitantes 
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de la colonia Jamaica han sido el eje principal de los cambios que se han ido 

dando en la zona. La organización de los vecinos de Jamaica fue más visible y 

activa después de los sismos. 

 

     En la colonia Jamaica, las organizaciones han buscado mejorar las condiciones 

de la zona, solicitando un mayor cuidado en lo que al mantenimiento de los 

mercados se refiere. Buscando maneras de mejorar las condiciones de seguridad 

de la zona al pedir mayor vigilancia, sobre todo en días de mayor actividad 

comercial. Los comerciantes también se organizan y se hacen presentes en la 

vida cotidiana de la Unidad Territorial Jamaica. Realizan año con año la fiesta del 

aniversario del mercado y la peregrinación del 12 de Diciembre; eventos de gran 

significado e importancia para ellos.  

 

     Actualmente  las organizaciones de la colonia Jamaica no han tenido mucha 

actividad. Sin embargo se pudo observar que se conocen y reconocen a las 

personas y las organizaciones tanto de vecinos como de comerciantes, así como a 

aquellas personas que han realizado mayores actividades a favor de su 

comunidad, organizando y/o reorganizando a los grupos ya constituidos dentro de 

organizaciones comunitarias. 

 

     Un fenómeno natural modificó las maneras, los medios y las formas de 

organizarse, de responder y de ver las cosas. Se creó una mayor conciencia 

respecto a la importancia de la participación ciudadana, en la colonia Jamaica y en 

el resto de la ciudad de México que se vio afectada por dicho fenómeno. 

 

     En la actualidad se habla y se legisla acerca de la participación ciudadana, un 

mayor número de población se acerca y se da cuenta del peso de las 

organizaciones sociales, del peso que ellos tienen como actores sociales, directos 

que al tomar una decisión pueden generar un bien, o perjudicar también, a corto, 

mediano o largo plazo a su comunidad.  
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     Las actividades representativas de las organizaciones de la colonia se dan en 

ciertos momentos. Los comerciantes se dejan ver cuando organizan su fiesta y 

cambian su mesa directiva. El comité vecinal se hace visible cuando la colonia 

enfrenta algún problema, como la falta de agua, cortes de luz, exceso de basura, 

etc. Estas son las organizaciones más reconocidas en la Unidad Territorial 

Jamaica, las que más actividad han tenido a lo largo de estos años. En ciertos 

momentos han actuado, no tienen actividad los 365 días del año; pero eso no 

significa que no estén presentes en la zona, y para su comunidad. 

 

     La participación y actividades de las organizaciones en la Unidad Territorial 

Jamaica se constató durante el trabajo de investigación. 
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ANEXO 

                                                      ENCUESTA 

DATOS DE REFERENCIA 

FECHA: __________________________.   HORA: __________. 
ENTIDAD FEDERATIVA: DF. 
DELEGACIÓN: VENUSTIANO CARRANZA. 
COLONIA: JAMAICA. 
CLAVE DE LA AGEB: _____________. 
NOMBRE DEL ENCUENTADOR: __________________________________. 
DOMICILIO DEL ENCUENTADO: __________________________________ 
______________________________________________________________. 
NOMBRE DEL ENCUESTADO: ____________________________________. 
ESTRUCTURA FAMILIAR 

1.-CUANTAS PERSONAS HABITAN EN ESTA CASA 

(COMENZAR POR RECOPILAR LOS DATOS DEL ENCUESTADO) 

NO. NOMBRE SEXO EDAD PARENTESCO CON 

EL JEFE DEL HOGAR 

RELIGIÓN OCUPACIÓN 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 

CÓDIGOS DE PARENTESCO:                               No tiene parentesco               21                 
Esposo/a                                                                  NC                                          22 
Cónyuge o compañera              02                          Jefe del hogar                         24 
Hijo/a                                         03 
Padre/madre                             04  
Abuelo/a                                    05                           CÓDIGOS DE RELIGIÓN 
Hermano/a                                06                            Católica                            01     
Cuñado/a                                  07                            Protestante                       02 
Yerno/ nuera                             08                            Testigos de Jehová          03 
Nieto/a                                      09                             Cristiana                           04  
Sobrino/a                                  10                             Ninguna                           05         
Suegro/a                                   11                             Otra                                 06 
Tío/a                                         12                              NC                                  07 
Hijo adoptivo/a                         13   
Padrastro o madrastra             14  
Hijastro o entenado                  15 
Bisnieto/a                                 16 
Abuelo/a político                      17 
Otro                                          18  
Compadre/comadre                 19   
Ahijado/a                                  20 
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EDUCACIÓN 
(REFERIDA AL ENCUESTADO) 
 
2.- CUÁL ES LE ÚLTIMO GRADO DE ESTUDIOS______________________________ 
 

 
3.- SABE LEER Y ESCRIBIR 
1.- SI 
2.- NO 
3.- NC 
 
4.- POR QUÉ ABANDONÓ LOS ESTUDIOS 
___________________________________________________________________________ 
 
5.- ACTUALMENTE SE ENCUENTRA ESTUDIANDO 
1.- SI 
2.- NO 
3.- NC 
 
 
TRABAJO 
(REFERIDA AL ENCUESTADO) 
 
 
6.- USTED ES: 
1.- TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA          2.- EMPLEADO        3.- AMA DE CASA          
4.- JUBILADO            5.- ESTUDAINTE             6.- OTRO: ___________________        7.-NC 
 
7.- ¿CUÁL ES SU LUGAR D ETRABAJO? 
1.- CASA            2.- CALLE                3.- OFICINA                 4.- PLANTA O FÁBRICA 
5.- OTROS: ________________________________. 
 
8.- ¿A QUÉ SE DEDICA EN EL LUGAR DONDE TRABAJA? 
 

 

 

 
 
9.- CUÁNTAS HORAS TRABAJA A LA SEMANA: _________________ HORAS 
 
10.- SUMANDO LO QUE GANAN TODAS LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN SU CASA, EL 
INGRESO MENSUAL APROXIMADO ES DE 
1.- $0 A $1,300  
2.- $1,300 A $3,900  
3.- $3,901 A $6,500  
4.- $6,501 O MÁS  
5.- NS  
6.- NC  
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CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA 
 
11.- TIPO DE VIVIENDA: 
1.- DEPARTAMENTO           2.- CASA SOLA       3.- CUARTOS        4.- CUARTO        
5.- OTROS, CUÁL ________________. 
 
12.- BAJO QUÉ RÉGIMEN HABITACIONAL ESTÁ SU VIVIENDA: 
1.- RÉGIMEN CONDOMINAL          2.- VECINDAD           3.- CASA HABITACIÓN 
4.- OTRO, CUÁL _____________________.       5.- NS        6.- NC 
 
13.- ESTA VIVIENDA ES 
1.- PROPIA          2.- RENTADA       3.- PRESTADA      4.- OTRO     5.- NS       6.- NC 
 
14.- ¿DE QUÉ MATERIALES ES LA MAYOR PARTE DE LAS PAREDES? 
1.- LÁMINA DE CARTÓN      2.- CARTÓN       3.- MADERA      4.- LÁMINA DE ASBESTO O 
METÁLICA        5.- ADOBE        6.- LOSA DE CONCRETO, TABIQUE, LADRILLO, BLOCK 
7.- OTROS _________________. 
 
15.- ¿DE QUÉ MATERIAL ES LA MAYOR PARTE DEL PISO DE ESTA VIVIENDA? 
1.- TIERRA        2.- MADERA      3.- CEMENTO      4.- MOSAICO    5.- OTROS ____________. 
 
16.- EN ESTA VIVIENDA EL AGUA: 
1.- ES ENTUBADA      2.- SE SURTE EN PIPAS       3.- SE ACARREA     4.- NINGUNA   
5.- OTRAS          6.- NC 
 
17.- ESTA VIVIENDA TIENE DRENAJE 
1.- SI        2.- NO        3.- NC 
 
18.- ESTA VIVIENDA TIENE LUZ 
1.- SI         2.- NO      3.- NC 
 
19.- CONTANDO BAÑO Y COCINA, CUÁNTOS CUARTOS TIENE SU VIVIENDA: 
________ CUARTOS 
 
20.- CUÁNTOS FOCOS TIENE SU VIVIENDA: ____________ FOCOS 
 
21.- FICHA DE EQUIPAMIENTO DE LA VIVIENDA 
 
TIENE EN ESTE 
HOGAR 

SÍ NO NS / NC 

ESTUFA DE GAS    
CALENTADOR PARA 
AGUA 

   

ESTEREO    
TELEVISOR    
REFRIGERADOR    
LICUADORA    
VIDEOCASSETTERA    
TELÉFONO    
COMPUTADORA     
INTERNET    
TV DE PAGA    
LAVADORA    
AUTOMÓVIL O 
CAMIONETA 
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22.- CUÁNTOS AÑOS TIENE DE VIVIR AQUÍ: ________________ AÑOS 
 
23.- CÓMO OBTUVO SU VIVIENDA: 
1.-COMPRA ENTRE PARTICULARES           2.- COMPRA A COMPAÑÍA       3.- INFONAVIT 
4.-OTRA DEPENDENCIA DE GOBIERNO, CUÁL _________________      5.- HERENCIA 
6.-OTRAS, CUÁL _______________            7.- NS      8.- NC 
 
SALUD 
 
24.- A DÓNDE VA CUÁNDO SE ENFREMA: 
1.- IMSS        2.- ISSSTE         3.- SSA         4.- DISPENSARIO MÉDICO           5.- CONCULTORIO 
PRIVADO             6.- OTRO, CUÁL _________________          7.- NS / NC 
 
SISMO 
 
(LEER AL ENCUESTADO LO SIGUIENTE 
UNA PARTE DE LA INVESTIGACIÓN QUE ESTAMOS HACIENDO PARA LA UNAM ES SOBRE 
CÓMO EL SISMO DE 1985 AFECTÓ A LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS MÁS 
IMPORTANTES DEL DF, POR ESO LE PIDO QUE ME RESPONDA LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS:) 
 
25.- USTED VIVÍA AQUÍ CUANDO OCURRIÓ EL SISMO DE 1985 
1.- SÍ 
2.- NO 
3.- NC 
 
26.- MENCIONE TRES CARACTERÍSTICAS DE SU COLONIA ANTES DEL SISMO DE 1985 
1________________________________________________________________________ 
 
2________________________________________________________________________ 
 
3________________________________________________________________________ 
 
27.- SABE QUÉ HACER EN CASO DE UN TEMBLOR: 
1.- SÍ          2.- NO        3.- NS      4.- NC 
 
28.- QUÉ HARÍA EN CASO DE TEMBLOR 
 

 

 

 
29.- EN CASO DE TEMBLOR EXISTEN SEÑALIMIENTOS DE RUTAS DE EVACUACIÓN O 
ÁREAS DE SEGURIDAD CERCA DE SU CASA 
1.- SI             2.- NO            3.- NS             4.- NC 
 
30.-MENCIONE TRES CAMBIOS QUE PRODUJO EL SISMO DEL 85 EN LA COLONIA 
 

 
31.- MENCIONE TRES CARACTERÍSTICAS ACTUALES DE SU COLONIA 
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JÓVENES 
 
 
32.- MENCIONE TRES CARACTERÍSTICAS DE CÓMO ERAN LOS JÓVENES EN SU COLONIA 
HACE 20 AÑOS 
1.- __________________________________________________________________________ 
 
2.- __________________________________________________________________________ 
 
3.- __________________________________________________________________________ 
4.- NS 
5.- NC 
 
33.- MENCIONE TRES PALABRAS QUE RELACIONE CON LA JUVENTUD 
 
1.- ___________________________________ 
 
2.- ___________________________________ 
 
3.- ___________________________________ 
 
 
34.- MENCIONE LOS TRES PRINCIPALES PROBLEMAS DE LOS JÓVENES EN LA COLONIA 
 
1.- __________________________________________ 
 
2.- __________________________________________ 
 
3.- __________________________________________ 
 
 
GRUPOS SOCIALES 
 
35.- MENCIONE TRES PRINCIPALES PROBLEMAS DE SU COLONIA 
 
1.- ______________________________ 
 
2.- ______________________________ 
 
3.- ______________________________ 
4.- NS 
5.-NC 
 
36.- CUÁL ES SU RELACIÓN CON LA COMUNIDAD DE LA COLONIA, ES DECIR HABITANTES, 
COMERCIANTES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. 
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37.- MENCIONE TRES PALABRAS QUE DESCRIBAN A SUS VECINOS 
 
1.- _________________________________ 
 
2.- _________________________________ 
 
3.- _________________________________ 
4.- NS 
5.- NC 
 
38.- CÓMO ES LA RELACIÓN CON SUS VECINOS 
 

 

 

 
39.- MENCIONE TRES PALABRAS QUE DEFINAN A LAS AUTORIDADES DE LA DELEGACIÓN 
 
1.- ____________________________ 
 
2.- ____________________________ 
 
3.- ____________________________  
4.- NS 
5.- NC 
 
40.- CUÁL ES LA RELACIÓN QUE TIENE USTED CON ESTAS AUTORIDADES 
 

 

 

 
41.- MENCIONE TRES ACTIVIDADES QUE REALICEN LOS HABITANTES DE LA COLONIA EN 
CONJUNTO 
1.- _____________________________________ 
 
2.- _____________________________________ 
 
3.- _____________________________________ 
4.- NS 
5.- NC 
 
 
TRADICIONES Y COSTUMBRES 
 
42.- MENCIONE TRES PALABRAS QUE ASOCIE CON TRADICIONES Y COSTUMBRES 
 
1.- _____________________________ 
 
2.- _____________________________ 
 
3.- _____________________________ 
4.- NS 
5.- NC 
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43.- MENCIONE LAS ACTIVIDADES TRADICIONALES (DÍAS FESTIVOS, CELEBRACIONES) 
QUE REALIZAN LOS VECINOS EN CONJUNTO 
 
1.- __________________________________ 
 
2.- __________________________________ 
 
3.- __________________________________ 
4.- NS  
5.-NC  
 
43 A.- NO SE REALIZAN: PORQUE CREE QUE NO HAY ACTIVIDADES CON SUS VECINOS 
 

 

 

 
43 B.- SÍ, EN QUÉ FECHAS SE REALIZAN 

 

 
44.- MENCIONE 3 TRADICIONES DE LAS QUE LE ENSEÑARON SUS PADRES Y QUE SIGUEN 
EXISTIENDO HASTA AHORA 
 
1.- ____________________________________ 
 
2.- ____________________________________ 
 
3.- ____________________________________ 
 
45.- MENCIONE 3 ACTIVIDADES QUE REALIZA SU FAMILIA DURANTE SU TIEMPO LIBRE 
 
1.- ___________________________ 
 
2.- ___________________________ 
 
3.- ___________________________ 
4.- NS 
5.- NC 
 
46.- MENCIONE 3 ACTIVIDADES EN LAS QUE USTED ACOSTUMBRA A OCUPAR SU TIEMPO 
LIBRE 
1.- ______________________________ 
 
2.- ______________________________ 
 
3.- ______________________________ 
4.- NS 
5.- NC 
 
CIRCO VOLADOR 
 
47.- HACE USO DE LAS INTACIOLES COMUNITARIAS 
1.- SÍ 
CUÁLES__________________________________________________________ 
2.- NO 
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3.- NC 
 
48.- CONOCE USTED EL CIRCO VOLADOR 
1.- SÍ 
2.- NO 
3.- NC 
 
(SI LA RESPUESTA ES NO FINALICE EL CUESTIONARIO) 
 
49.- HA ASISTIDO A ALGÚN EVENTO AHÍ 
1.- SÍ  
2.- NO 
3.- NC 
 
50.- QUÉ OPINA DEL CIRCO VOLADOR 
 

 

 

 
 
PARA EL ENCUESTADOR: FINALICE EL CUESTIONARIO AGRADECIENDO LA ATENCIÓN 
PRESTADA. 
 



 75 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Álvarez, Lucía (1998). Distrito Federal: Sociedad, Economía, Política y 

Cultura, México, CIICH, UNAM. 

2. Álvarez, Lucía (2004). La sociedad civil en la Ciudad de México. Actores 

sociales, oportunidades políticas y esfera pública, México, CIICH-UNAM 

3. Arellano, José (2005). Los esquemas metodológicos para la investigación 

social, México, S y G Editores. 

4. Ayestarán, Sabino (1996).  El grupo como construcción de lo social, 

Barcelona, Editorial Plural. 

5.  Bernal, Rosa Elena (1994). La organización social en la Ciudad de México 

después del sismo: Estudio de caso Unión Popular Nueva Tenochtitlan – Norte 

(1985 – 1991), México, Tesis de Licenciatura (Licenciatura en Sociología), FCPyS-

UNAM. 

6. Castillo, Héctor (1992). El Comercio Mayorista de Alimentos en la Ciudad 

de México, México, Tesis Maestría (Maestría en Sociología), FCPyS-UNAM. 

7. Cisneros, A. (1993). La ciudad que construimos, México, Ediciones UAM. 

8. Conferencia con Ricardo Pozas Horcacitas (2002).  FCPyS-UNAM, Taller 

de Investigación Sociológica IV. 

9. De Gortari, Gabriela (1988).  Concepciones Urbanísticas de la Ciudad de 

México en diversas épocas, México, DDF-Instituto José Ma. Luis Mora. 

10. De Gortari, Gabriela (1988). Creación y desarrollo del Distrito Federal, 

División Territorial y Administración Pública, 1824-1928, en la Ciudad de México y 

el Distrito Federal, una Historia compartida, México, DDF-Instituto José Ma. Luis 

Mora. 

11. De Gortari, Gabriela (1988). La Ciudad de México y sus expresiones 

políticas, México, DDF-Instituto José Ma. Luis Mora. 

12. Diario Oficial de la Federación (1985). Director: Profesor Manuel Arellano 

Z., México DF., Tomo CCCXCII, No. 29. 

13. Gamboa de, Jorge (1994). Breve Historia de la Ciudad de México, en 

Ciudad de México, Una Visión, México, FCE. 



 76 

14. Hernández, Alfredo; y Uña, Octavio (2004). Diccionario de sociología, 

Madrid, Editorial ESIC. 

15.  Hernández, Raúl (1995).  La idea de sociedad civil: avance teórico, México, 

Serie G: Estudios Doctrinales, Núm. 174, IIJ-UNAM. 

16.  Hillman, Kart-Heinz (2001). Diccionario enciclopédico de sociología, 

Barcelona, Editorial Herder. 

17. http://rehue.csociales.uchile.cl/publicaciones/mad/04/paper02.htm 

18. Huse, Edgar y Bowditch, James (1973) El Comportamiento humano en la 

organización social,  Bilbao, Editorial Deusto. 

19.  J, Olvera, Alberto (2003). Sociedad civil, esfera pública y democratización 

en América Latina, Universidad Veracruzana, México D.F., FCE. 

20. Johnson H. M. y Sprot W. J. H (1974). Sociología y Psicología Social del 

grupo, Buenos Aires, Editorial Paidos. 

21. Monsivais, Carlos (2003) La solidaridad de la población, en Para leer de 

boleto en el Metro, México, Fundación Cultural Metro. 

22. Pozas, Ricardo (1999). La modernidad desbordada, IISUNAM, Revista 

Mexicana de Sociología. 

23. Robles, Manuel (1985) Se creo la comisión de reconstrucción y en seguida 

le nacieron seis comités, en Revista Proceso. 

24. Romero, Héctor (1990). Del Tianguis a la Modernización del Abasto, DDF. 

25.  Safa, Patricia (1998). Vecinos y vecindarios en la ciudad de México, 

México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 

UAM – Iztapalapa. 

26. Suárez Estrada (1999). Análisis de la Modernización de Mercados Públicos 

en el Distrito Federal en el periodo 1994-1997, México, 1999, Tesis Licenciatura 

(Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública), FCPyS-UNAM. 

27. Tovar de, Isabel (1994). El corazón de una nación independiente, Tomo III, 

Ensayos sobre la ciudad de México, México, CNCA, Universidad Iberoamericana, 

Ciudad de México, DDF. 



 77 

28. Tovar de, Isabel (1994). La muy noble y leal ciudad de México, Tomo II, 

Ensayos sobre la ciudad de México,  México, 1994, CNCA, Universidad 

Iberoamericana, Ciudad de México, DDF. 

29. Villegas Abelardo (1985)  La hora de la autenticidad, en Revista Proceso. 

30. www.mexicomaxico.org 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. Los Sismos de 1985
	Capítulo II. Habitantes 
	Capítulo III. Organización Social y Política
	Conclusiones
	Anexo
	Bibliografía

