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1.1 LA SOCIALIZACIÓN 

Sin duda !a socialización es ef proceso por medio del cual el individuo 

aprenderá a interiortzar normas, vafores, modos de hacer, pensar, de sentir y de 

actuar de acuerdo a las características propias del grupo o la cultura a la cuál 

pertenezca. 

Y es a través de la socialización que el individuo adquiere el mundo social y 

desarrolla la identidad personal. En la socialización están implicados los procesos 

psicosociales como: aprendizaje, motivación, comunicación, imitaei6n, inñ uencta, 

etcétera. Ya que el individuo le son indispensables para adaptarse a su medio e 

interactuar dentro de la sociedad, porque a partir de estos procesos es como va a 

interiorizar furmas de comportamiento específicos de acuerdo a las exigencias del 

medio sccia! en el cual esté inmerso. 

Son tres los elementos claves que se presentan en el desarrollo de la 

socialización de los jóvenes y sin duda son; la familia, la escuela y los medios de 

comunicación masivos. 

La primera como parte esencial que da cuenta del grupo primario al que se 

pertenece, el cual influye psicosocialmente, y es por tanto, can el que se tiene un 

primer acercamiento al mundo. Los padres ejercen un gran impacto en el 

desarrollo del niño, dado que este se socializa al crecer, es decir, aprende 

comportamientos y actitudes apropiados a su familia y cultura. Los padres 



ensefian u sus hijos a Yvsvnvo!vvrsv, a !a vez que !es siweri de rriode!os y duri u 

conocer sus expectativas por medio de ~ ~ I i g o s  o remmpensas. 

Junto con ¡os padres también ¡os hermanos desempeñan una importante 

función socializadora en la vida del niño. estos no solo son simplemente 

compañeros de juego ocasionales; son el primer grupo coetáneo del nifio, y 

semejantes a !os padrss, actúan como potefites mode!os. Los niños pronto 

aprenden algunas de las reglas sociales, mmo compartir y cooperar, al tiempo que 

producen nuevas conductas sociales. Eñ esta etapa los nifios aprenden en parte 

imitánciose entre sí y enseñándose mutuamente, con io cuai adquieren nuevas 

destrezas que les van siendo Útiles para su desarrollo e interacción con los demás, 

(Graig, 1983). 

La escuela cvmo instituciSn, que maim cie;*los ccluigos, lmguajes, ritos 

entre otros y es un segundo elemento de socialización se deja sentir de inmediato, 

códigos de conducta que sí difieren de tos demás. Et ambiente de ta escuela 

estimula la independencia y la autosuficíencia. al mismo tiempo que exige la 

cooperación con otros y Ia participación en actividades de grupo. 

El ambiente esedar exige además que los nifios adquierai; las destrezas 

sociales que se íequiereén para convivir con varios mmpañems. Junio can el 

ambiente social que suministra la escuela, ésta constituyen un factor decisivo en el 

sentido de competencia y logro. 

Y finalmente los medios de comunicación masivos que tiene una infiuencia 

en las formas de comportamiento y socialización, llega a todas las masas y 

presenta diversas pautas de conducta a través de diferentes modelos que resultan 

atractivos, propiciando la imitación, generando de esta forma pauta de conducta 

estereotipadas (Singer, 1983). 
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Por otro lado, en la comunicacijn masiva el objetivo es homogeneizar y 

tiene dos funciones que son: desarrollista y culturalista por un lado, y de 

dominación y dependencia por el otro. A través de la comunicación masiva se 

establece una pantalla entre el mundo y la realidad, se puede crear un mundo 

imaginario. Por medio de la televisión, el cine, mediante la imagen se brinda una 

visión de Io trivial, imagen atractiva que tiene que ver con las necesidades y 

carencias de las persmas, de esta forma la televisión puede ser un buen vehículo 

de rnanipulación y consumo. 

Los medios masivos cie comunicación: crean consumo, manipuiación y 

enseñan otras formas de socialización que son contraculturales, es decir. opuestas 

a la cultura. Los medios masivos de comunicación (cine, radio y televisión), 

bombardean con información constantemente a la población, y así esta puede 

ttegar a atienarse por ta idea de estatus que esta pres&€ en les prodttctos físicos 

(bebidas, cigarros, modelos, etc,), y par ende ideotógico que vende un sujeto. Así 
mismo, se entiende por alienación como el hecho de apropiarse de algo ajeno que 

no pertenece y que yo hago mío y que en algunos casos domina. 

Vale la pena señalar que, los medios masivos de comunicación ante esto 

cumplen con su cometido, llegar a la multitudes, generando consumo, aspectos 

característicos del capitalismo, de tal forma que, si bien la influencia masiva llega a 

todos los niveles socioeconómico, la probabilidad de ser influido por ella tiene que 

ver con las posibilidades económicas en cuanto al consumismo se refiere, pero en 

cuanto a las formas de conducta, se tiene estrecha relación con las características 

personales de cada sujeto y las posibilidades de ser influido van de acuerdo a ta 

facilidad para persuadir e influir a personas con una autoestima más baja y el 

identificarse con lo ajeno y va relacionado con las formas de socialización 

específicas que brinda la familia y lo que ofrece la cultura. 
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Ante esto, es importante considerar que el joven por encontrarse en la etapa 

que le preocupa sobremanera su imagen por lo que tiende a adoptar posturas que 

por su misma índoie resultan más interesantes que ¡as que brinda la propia cultura. 

Pero si durante el proceso de socialización ha logrado identificarse con las 

diversas manifestaciones de la cultura materna aun csn la influencia masiva, se 

puede lograr un equilibrio, principalmente para evitar caer en la alienación y el 

consumismo. 

Cuando se habla de procesos de sociaiización, hago referencia a todo un 

conjunto de etapas por las cuales pasa un individuo, es decir, desde el momento 

de nacer hasta alcanzar la madurez, de hecho nunca acabamos de este proceso 

social, pues en todo momento de nuestra vida estamos adquiriendo conocimientos, 

normas, custumbres, formas de hablar de relacionarse con los demás, por solo 
nombrar algunos que lo construyen. 

No hay que olvidar que en la sociedad, todos y cada uno de nosotros 

estarnos regidss por normas que nQs indim que hacer, mantienen el control de los 
individuos a traves de una homogeneización. Sin embargo, Martín Baró (1983), 

apunta que el termino socialización, no se reduce sólo en el sentido 

hornogeneizado, ni ai ánibiiü da iüs vaiores y normas culturales y sociaies, sino 

que también se enfoca a tres elementos; 

a) La socialización es un proC;t?w de desarrollo histórico; se refiere a que la 

socialización como proceso se da en un espacio y tiempo. Las circunstancias 

dependen de la situación histórica concreta y dependiendo de la cultura de la 

cultura, la sociedad, el grupo y la época, las pautas de comportamiento para los 
individuos van a ser diferente. 

b) Es un proceso de la identidad personal; señala que a través de la 

socialización, cada individuo va configurándose como persona, va !legando a ser 

él. 

1 1  
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c) Es un proceso de la identidad social; queriendo decir con ello que, la 
socialización es un proceso de desarrollo, la identidad de la persona depende de 

su modo muy primordial de la identificación que su grupo social le proporcione de 

acuerdo a las formas de interacción del grupo. 

Así socialización sería el proceso por el que una persona aprenda a 

desempeñar roles, interioriza normas y valores culturales. En este proceso el 

sujeto aprende nuevos roles, cada vez más numerosos, complejos y diferenciados, 

(Bourricaud, 1977). 

A manera de síntesis de este apartado se puede decir que: 

0 El desarrollo de la socialización se da principalmente en tres ámbitos; 

la familia como unidad social, las instituciones educativas encargadas de difundir 

reglas y normas sociales y los medios masivos de comunicación 

¡¡)La socialización es la conciencia de si mismo que posee un individuo, 

construida en forma especifica por la sociedad, (lo que Mead llamo “génesis del 

Yo”), y su relación con los demás. 

iii) La socialización es el proceso de interiorización de la cultura, siendo 

esta un sistema simbólico construido por normas y valores que orientan de forma 

general la acción, (Parsons & et al 1951) 

iv) De tal forma que, la socialización procesa el desarrollo de la 

identidad, personalidad y rol, a través de normas y valores que se interiorizan. 
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La importancis del g r u p  de referencia en e! desarrollo del j6ven es vital, 

dado que ai ir desarrollarse swge la necesidad de forjarse tin criterio sobre ia 

sociedad y los objetos que ¡e rodean, ante esto es probabie que exista como 

primer grupo de referencia y pertenencia la ideología familiar y se adopten sus 

reglas y normas tradicionales 

La familia, corno ~fizer grupo de pwtmeficia se encarga de introyectar en 

ei sirjeto desde temprana edad; nomas, vaiores y creencias par medio del 

aprendizaje, io cuai nos lleva a la suposición que entre las regtas existentes dentro 

de un grupo familiar. estan las de inculcar el conocimiento hacia las tradiciones 

propias de un país, este individuo las va asumir como parte de su educacián y de 

estas formas e! gusto hacia aspectos particu!ares we expresan una cultura por 

medio de actividades como la danza, !a música, bas &es @&stizas, las fiestas 

populares. Es mas fabibk que ai llegar a la juveniud, este misrris sujeto ten'rdi.a 

más inquietud de continuar con ias mismas costumbres e ideas que han sido 

transmitidas de generacion en generacion. (Morris, 1 987). 

Corm se menciono es de vital Importancia !os grupos de referencia en el 

p r m s o  de socialización, porque Ia vida de un indiLkka se desarrolla en grupo, un 

nit70 ai n a ~ r  ~ ~ T T I E I  pai?a & un gjiüpo famiiiai, ai I Z T ~ X ~  p6r ia n e e d d a d  de 

interaciuar, aprencier y conocer, se integra a grupos posteriores como son: ta 

escuela, el luego y el trabajo, es este sentido es como considerar el estudio de los 

grupos como un factor importante en el desarrollo de un individuo ramo ente 

social, (Craing, ? 983). 

Asimismo se mnsidera que todos las mnductas se api-eiselsn, así como los 

gustos y preferencias por determinadas cosas, es decir, ia influencia dei medio que 

rodea a un nino, propicia que este tenga cierto interés por fomentar o aprender lo 



qüe observa e2 sü familia, c m  los modelcrs cercanos y a los males imita. En éste 

sentido es como se considera la importancia de la familia como primer agente 

socializador en la educación de un joven y motivadora de interés peculiares, que 

en este caso particular tengan relación con el interés por la cuitura. 

Es necesario recordar que, todo grupo posee reglas y el formar parte de 

este, implica asumir y comprometerse a fomentar lo que se aprende. AI referir, en 

este caso peculiar, al fomento de las tradiciones en un grupo familiar especifico 

donde esta, es la portadora de ideas y comportamientos que introyecta a sus 

integrantes. 

Es importante señalar que; por el choque que se llega a presentar entre el 

joven que intenta hacer lo que le gusta y, como se menciono antes, la imposición 

en efectuar alguna actividad, llega a existir el rechazo y entonces lo que se 

aprende primeramente en el grupo primario a través de la socialización o forma 

parte de otro grupo con reglas diferentes. 

La inquietud por pertenecer a nuevos grupos que sean diferentes a la familia 

hacen que el joven adquiera diversas formas de comportamiento así como 

intereses, además como anteriormente se menciono, es muy importante para el 

joven la imagen que proyectará. 

Finalmente es importante mencionar que un individuo puede tener varios 

grupos de referencia, tanto como desee dependiendo de lo que anhela encontrar 

en ellos y que durante está etapa es la típica popularidad y el continuo 

reconocimiento de los demás. 

Recapituiando las ideas de este apartado, podemos observar que los grupos 

de referencia y pertenencia: 
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¡) Para el joven, es importante cmtar con el apoyo y la orientación de 

sus respectivos grupos de referencia y pertenencia para poder manifestar intereses 

e inquietudes. así como la correspondencia de lo que estos esperan de el a partir 

del trato recibido. 

¡¡) Son vitales para el desarrollo del individuo, dado que pertenecen a 

una sociedad que se integra por grupos, la escuela, la familia, el trabajo, etcétera. 

¡ ¡¡) Están íntimamente relacionados con la socialización, proceso 

esencial para interactuar, aprender, conocer, etc6tera. 
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1.3 LA CULTURA 

Cabe preguntarse: ¿qué es la cultura?, &cuál es la relación con la 

identidad? La cultura es el conjunto de símbolos, significados, valoraciones, 

normas y comportamientos propios de una comunidad social, dada en un espacio y 

en un tiempo, es esté conjunto lo que refleja la identidad. 

De tai forma que la cultura y la identidad, no pueden ser aprehendidas en el 

aislamiento estático de un laboratorio o de una categoría, requieren siempre, para 

mostrarse, del flujo dinámico (Navarro, Kuri, 1995). Por otro lado están las 

tradiciones, que no son un atavismo ni cadena casual que determina la identidad, 

es decir, se puede anotar que el término cultura, tiene una connotación vinculada, 

dado que cuando es enunciada, irremediablemente se evoca a la tradición y a la 

identidad. En la identidad confluyen todos los elementos constitutivos de lo que 

somos: psíquicos, sociales, gnoseoiógicos, ético, políticos, estéticos y 

valoracionales. García Canclini lo expresa: "la identidad es una construcción que 

se relata". 

La cultura es el rasgo distintivo de cada nación en donde se conjuntan las 

diversas identidades que surgen en cada pueblo, es decir, tos procesos de 

comunicación, de sentidos y el lenguaje, los sistemas de clasificación necesarios 

para la vida diaria y los procesos de socialización que ocurren dentro de esta; 

donde las personas que las conforman tienen la capacidad de construirla, 

transformarla y/o preservarla. 

La manera de proyectar una visión propia del mundo, es la reelaboración 

simbolica, que involucra a la estructura social en su conjunto, y que además, 

permite hacer una lectura del tipo de relaciones económicas, políticas y sociales 

que viven los grupos participantes, de tal forma debemos citar a las fiestas dentro 

de las diversas formas de concebir el mundo y la cultura, que sin duda son 

diferentes a la clase hegemónica. 
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Desde ün püriio de vista más materialista, se puede definir la cültura como 

un tipo pariicuiar de producción cuyo fin es comprender, reproducir y transformar, 

luchar por la hegemonía, por ¡a supremacía de un grupo de rasgos característicos 

que logran diferenciar una cultura de otra Toda cultura, por elemental que sea, se 

halla ectructiirada, posee coherencia y sentido dentro de  si, todos sus rasgos 

buscan una hox~geneiciad. La cumplejidad de! proceso mencionado proporciona 

m a  gama de expiesiones züliürales, conformadas por la redefinición qüe süfra 

estas manifestaciones ai verse enfrentadas a ¡os productos de ia industria cuiturai, 

además del seiio que les imprime la clase social de pertenecía, el origen étnico, el 

grupo, entre otras. 

Por otrc: park no hay que olvidar las culturas llamdas populsres, por !a cua! 

se entiende; como todas esas p iac ihs y cieencias que pertenecen al pueblo. En 

esta denominación de io popuiar se han unificadora gran diversidad ae 

manifestaciones cuituraies de diferentes regiones, grupos étnicos o sectores 

sociales por el hecho de que comparten una posición dentro de la historia en la 

estructura socia!. La cultiira popular no puede ser entendida como expresión de !a 

personalidad de un pueblo, sino que se forma en la interacción de la relacimes 

sociales, donde el pueblo geneiii en sü trabajo y en sü vida formas especificas de 

representación, reproducción y reeiaboración sirn bóiicas de sus reiaciones. Sin 

olvidar que, los sectores populares se enfrentan en su adaptación a la ciudad, a 

procesos que implican en ocaciones, pérdida o alteración de sus patrones 

culturales, a! confrontarse con e! desarraigo y la xlaptación E! !as relauioces 

tipicamente =pitalista que tiene luyar en u! espacio urbam 

En e¡ caso de cuitura popuiar, surge con la aparición de las ciases sociaies y 

el Estado, constituyen el testimonio de una forma particuiar del ser cotidiano de ¡as 

clases dominadas, y es en este sentido su vida, su realidad: en sus aspectos 

Ilídicos, ritual e interpretativo, !o que !a conforma. Por lo que, las culturas 

populares manifrestan su carkcter oposicicna! a !a cultura heg.emSnica en distintos 
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nireles y'c cuSsrdinaciSn a !a rnlsrnz (Rcdrlgtlez, M. 1992). Se puede sefialar en 
este Sentido que, el contenido de las fiestas püede SiipreSai alteridad o llegar a ser 

impugnador, de acuerdo con ¡as posiciones que se rnariiríesten respecto ai orden 

existente. Estas siempre constituyen un testimonio de io popuíar en sus procesos 

de continuidad, cambio, adaptación, complementariedad, oposicién Q retraducsién, 

a partir de los cuales construyen una identidad propia de pertenencia a un grupo 

social o a un territoric, que puede ser, el barrio, el pueblo, la ciudad c la nación. 

Entendiendo por fiesta popuiar las celebraciones comunitarias, que tienen 

lugar en tiempo y espacio determinado, donde se vive una especie de tiempo de 

excepción, Se puede decir que, la festividad permite la reafirmacién y cohesión 

cultural de los participantes, modeh identidades y estab!- diferencias, es la 

manera de proyectar un= .íiciSn prcpia de! mundc. 

Existen varios aspectos que se encuentran engiobados dentro de la cultura, 

donde entran todas ¡as instancias y modeios de comportamiento de una forma 

social; las organizaciones económicas, las relaciones sociales, las estructuras 

mentales, las prácticas art.ic?icas, por SQ!Q enumerar algunas. 

Se pede  utilizar el termino cultura, a la producción de fenómeno que, 

contribuyen mediante ia representacidn o reeiaboracidn sirnbóiica de ¡as 

estructuras matenaies a; comprender, reproducir o transformar e¡ sistema social, 

es decir: todas las practicas e instituciones dedicadas a la administracién, 

renovación y reestructuración del sentido (García Canclini, 1982). 

Otro concepto que refiere a la cultura es el folklor, movimiento de 

separación y coexistencia entre dos mundos cuituraies: el rural configurado poi- la 
oralidad, las creencias y el arte ingenuo. El urbano, configurado por la escritura y 

el arte refinade, es decir, nombra la dimensión del tiempo en la cultura, la relacién 

en e! orden de las practicas entre tradición y modernidad, SG oposiciin y a veces 

su mezcla (Barbere, 3987). 



La cdta en el mundo moderno es identificado como la historia del aite, la 

literatura y e¡ conocimiento científico, mientras ¡os popuiismo poiíticos y ¡as 

practicas tradicionales constituyen el mundo popular. La tarea del folklor es la 

aprehensión de lo popular como tradición, mmo depósito de la creatividad; como la 

propiedad de grupos indigenas o campesinos ais!ados, cuya técnicas y su poca 

diferenciación social los prescnm de amenszm modernas, donde IG que interesa 

son los bienes culturales, como con sus productos y su arte. La unificación 

comanditaria para celebrar acontecimientos o creencias surgidos de su experiencia 

cotidiana con la naturaleza y con otros, o impuesta por la iglesia o por el poder 

cultural, para dirigir la representación de sus condiciones materiales de vida. Ya 

sea que festejen un hecho reciente o conmemoren eventos lejanos y misticos, lo 

que motiva la fiesta vinculada a la vida común del pueblo. 

Para que un hecho o un objeto sea popuiar no importa tanto su iugar de 

origen, ni la presencia o ausencia de signos folklóricos, sino la utilización que los 

sectores populares hacen de ellos. Las culturas populares, no son un efecto 

pasivo o mecánico de la reproducción controlada por !o dominadores, también se 

constituyen r e t ~ m m d ~  sus tradiciones y experiencias prapias en el conflicto con 

quienes ejercen más que is dominación, la hegemionia. El desarrollo moderno no 

suprime ¡as culturas popuiares tradicionales, estas se han desarrollado, 

trasformándose, gran parte del crecimiento y la difusión de las culturas 

tradicionales debe a la divulgación por los medios masivas do ramunirac,i6n 

La cultura y las tradiciones, ya no representan la parte mayoritaria de la 

cultura popular, Aún en zonas rurales, el folklor no tiene hoy el carácter cerrado y 

estable del universo arcaico, pues se desarrolla en las relaciones que las 

tradiciones tiene con la vida urbana, las migraciones, el turismo y las oposiciones 

simbólicas ofrecidas tanto por loa medios el8drima como por IQS movimientos 

religiosos o por la reformulación de los antiguos. Las tradiciones se reinstalan aun 

más allá de las ciudades, en un sistema interurbano e internacional de circución 
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cultural. Lo popular no se concreta en tos objetos, en vez de uno colacciSn de 

objetos o de c ~ s i ü m b r e  objeiivadas, /a ir&i¿iün es pensada cofia üfi mecanisnio 

de seieccibn, que se proyecta hacia e1 pasado para iegitimar e¡ presente. 

La cultura papular na ea rnQnepaliQ de Iss sectores papulares, per e1 

contrario, en las sociedades modernas una misma persona puede participar en 

diversos y:upos 8 integrarse a Vd:IGS sistemas de pr6ctias simbóficas; :u:ales, 

ürbanas, fii¿iüsucia/es, ei&tera. La z.vüiüciün de ias fiestas tradicionales, la 

producción y venta de artesanías, revela que estas no son ya tareas exclusivas de 

cultura, fundaciones privadas, marcas comerciales hasta medios masivos de 

comunicación. Lo papular en la cultura, no ea algo limitado a lo que tienen que ver 

COT! su p~cudo,  sino tombién y principalmente !o populor ligado a !a modernidad, e! 

mestizaje y la complejidad de lo ilrbanu 

Como podemos observar a io iargo de¡ apartado, ¡a cuitura tiene diversos 

enfoques y podrta decir que no se puede reducir a un concepto o delimitación, de 

tal forma que destacare le vinculación que existe entre cultura, tradición e 

identidad. 

ij Podría hablarse qüe a ¡a cüitüiü ia cunstitüyen, un cunjüntr be 

símboios, significados, normas, vaiores, eidtera, que comparten ¡a comunidad, el 

pueblo o nacion. 

ii) A. la cultura 19 antecede la socialización J !cs grupos de oferencia y 

pertenencia. 

...\ 
ir11 A la cuitura confiuyeri factores ideoiógicos, económicos, políticos, 

sociales y psicológicos. 

iv) A la cultura popular y folklbrica se opone la cultura hegemónica. 
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años cie ¡a vicia c id  nir'io, ia fariiiiia mrisiiiuye su grupo básico tie referencia, en 
este período, ia gama ae moaeios áisponiisies de ia vicia rea¡ se restringen a ios 

miembros de ésta. cobre todo los padres. que para el niño son origen de 
gr^tifica^ian hî !ngicas y c^ndi^i^nadas, (R~ndura, 1978). Desde el punto vista 

psiceuna!itice, !as primeras experiencias de! nik sen cruciales para definir su 

desairvlfo y wndücta fütüm asi CGXO la d i n i i m i ~  intrafamilia;. La teviia 

psicüariaiíiica ia que ha prüpürciüriado ia expiimcióri r r i h  airipiiarlieriie aceptada 

Sei proceso de identificación. 

la  identlficaci6n ana!itica, p!antea que, cuando un adu!to protege a! niño y 

este desarrella un vincu!e de depende!?cia, una vez que se ve amenazudc ccn !a 
n A r 4 ; A n  A n  n n + A  mn&;i,n _ I . A  n i  n ; R n  ;n+rn..nn&n nn nn-nnA--;nn&n nas-l;dnAnn pci uiua uc cat=, I i iuiiva quc CI I iii IU II i i i  uycbia ci I su wi i ipui iai i iici iiu, buaii auca 

aduiio. Siri er l l~aryo ,  es &d icieritifimciUri ia ur-lim que mnsi&ra Freud, 

piantea ia iaentiaaa aefensiva o agresiva, (soio se aetecta en ios niñosj, es ia que 

supone la introyección como resultado de la resolución del complejo Edipo. en el 

qMe e! niño adopta !as caracteristicas de! padre riva! de! mismo sexo. 

t-wrn.-. einn&nn-i.-.n+nn m ~ ~ , . ~ - n ~  ~nrn o Cnrirn 4nc7\ 
u t i  va piai itcai i iici iiua \ i v i u v v i  ci , i sclu u Gcai a, i ad t 1,  seAalan q ü ~  IS 

icieriiifimcióri se desarrsiiá en ia medida que ei adulto proporcioria ius cuidados y 

es mediador de gratificaciones biológicas y sociales para el niño, con lo que su 

conducta y atributos adquieren un valor de refuerzo secundario para éste. En 

cuanto a la identificación analítica de Freud, consideran Mower & Sears, que !a 

interacci6n pretectera entre adu!te y niño es condici6n previa y necesaria para qcie 

a través de esta, el niño aprenda a qüeier y valoiar la pieseneia de sü madre, las 

actividades be cuidado, originan una deperidericia ai iiriaiirar ei primer aiio de vida, 

ae esta forma se asocia ia imitación con ia recompensa directa o autoadministrada, 



., la identificacm se cmvieRe en vn i ~ p ~ l s c  zdyui:idc poro e! cpc 1s ctrz psrscno DY 

¡a respuesta de meta de satisfactoria, 

Por otro lado, Whiting propuso una teoria de identificacion que destaca 

primordialmente los aspectos defensivos del proceso, es decir; la identificación es 

el resultado de una interacción de rivalidades entre niño y el padre que mupa ~cn 

estatus envidiado, y a difermcia de Freud, Whiting considera que cualquier tipo de 

reeornpensa materia¡ G social desarrollan rivalidad, (Whiting, 1960). 

Finalmente se puede decir que el proceso de identificación se elabora a 

partir de una evaluación de un wnjunto de elementos que refiera esquemas 

aprendidos a partir de experiencias anteriores. Ls identificación se refiere, así, a 

modelos socialras y clllturales que orientan nuestro mmpwkmianto para evalüar a 

los otros, es sociaimente compartida en la medida que se acepta esta realidad 

social como aigo que es io que pensamos que debe ser. En otro sentido, ia 

identificación ha sido definida como un proceso en el cual siwe de modelo a un 

individuo o grupo, que lo hace suyo, inmrpsrandolo a su propia conducta por 

medio de una interiorizaciSn J uns ssimi!sciSr?. 

iijs piucesus & ;&ñij3mCjóTi, püestus de relieve pur 10s ii&aJos de Freud 

y ia psicoiogía aei niño, nan mostrado e¡ vaior esenciai ae ios primeros moaeios en 

la formacion de la personalidad. De tal forma que los padres representan, a la vez, 

una norma y un idea¡ para el niño, Que va a-modarse a ellos 

Sin embargo no se puade olvidar !a corrcspciSn Us identificación elaborado 

pür E. Erikson, se inspira en ¡as apmdciOTies del psi~análisis, esta se asimila a; 

superyo, aparece en e¡ iugar que son interiorizaaas ¡as normas sociaies, a iravés 

del proceso de la socialización v la personalidad, definida como sistema de 

incorporation de las normas a traves del superyo Para Erikson, el concepto de 

i&ntificaci& Q p  tr?&cP 2sr !a definicijn dp si, es decir, por !as c^racteriswicas $up 
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1 )  En sintesis. la identificacion comprende la confianza en si mismo y la 

integración del yo, la adhesión a los valores de un grupo; son componentes que 

integrm e!ementos re!acimados con !as caracteristicas personales y !os valsres 

sociales. LU identificación es por mnsiguiente fruto de Is socieiización, su función 

es insertar la personalidad en sü coriteiclo social, se inscribe efi ün aprendizaje por 

medio ae ia interiorización ae ¡as normas, conductas, vaiores, etcétera. 

ii) Los procesos de identificación: puestos de relieve por los trabajos de 

S. Freud y !a psicología de! niño, han mortrsdo e! va!or esencia! de !os primeros 

IwI I I lublwI I 1u pel I u I I u ~ u .  Así, IOU padres represeztan una modelos 8~ !U GnrrrmomiAn A n  I- nere-finnliAoA 

rii3rMa y ün ideal para €31 niño. 

iii) La identificación es un proceso interactivo entre un ideal del yo. que 

puede definirse como lo que el individuo prefiere ser: y superyo, que implica una 

relación con !-ts normas introyectadas de! mundo parental, institucibn y de los 
medios masivos de mmünicElción 



I .5 LA C O N F O W C I Ó N  BE: LA DENTDAB 

Al tratar de responder a la pregunta, j q u e  es la persona? Se puede decir, 

que RO CG!O !a PSiCo!Qgía Socia!, St3 ha preociipadO por def;.fii!'!S, Sk'!C por O! 

contrario ha estado presente en toda !a historia de la filosofía y ha sido centra! 

desde SüS inicios en ¡a teoíiración reaiirada desde otras disciplina de las ciencias 

sociales. Ai encontrar que son muchos ios autores que han abordado como objeto 

de estudio a la identidad, me refiere Unicamente a las aproximaciones del 

Interawionismo Simbólico, que es la concepcion mas recientes que de aigUn modo 

parten de !a interaccihn. Es importante seflu!ar que et interaccionismo simbólico, 

Matiza su estudio a nive! de !as relaciones sociales y fa importancia de! sistema 

de comunicación. 

En el interaccionismo simbólico Mead explica al si mismo a partir de su 

concepción de la persona, para Mead el surgimiento de la persona se va dando en 

el procescl de ¡a experiencia y !a acti~idad secia!, pero ésto no se Ya desde e! 

nacimiento en donde e! proceso social es el responsable de la aparición de la 

persona. El sujeto se experimenta a sí mismo a través de los otros miembros del 

grupo social que pertenece por medio de ia comunicación simbólica, siendo el 

lenguaje el proceso esencial para el desarrollo de la persona y el simbolo 

significante (Echebarria, 1991). 

El individuo surge como objeto de conocimiznto de si misxo a través de! 

lenguaje, el juego y el deporte, así, el ni80 adopta diferentes roles en ji para la vida 

social. Para Mead existen diferentes personalidades vagas en los niños, las cuaies 

adoptan y en el juego interpretan, dominando el desarrollo de su propia 

personalidad El niño conforme se va desarrollando, comienza a dejar de jugar de 

r??anera aislada y empieza a interactuar con otros, e! juego se vuelve diferente 

debido a la implernentación de reglas. En el deporte existe una organización, de 

tal forma que la actitud de uno provoca la actitud adecüádá en el otro, organización 

expresada en las regias del juego. 



La comunidad o e¡ grupo sociai organizado son íos que proporcionan al 

individuo su unida de persona y son denominados por G. H, Mead como el otro 

generalizado, y la actitud de este es la actitud de toda la comunidad. El otro 

generalizado ea elemento mntral en el promso de wnstrucxibp de la persona, 

este solo se desarrolla en la medida en que adopta las actittrdes de la comunidad o 

gmpo organizado al que pertenem. Esta pemona es üna personalidad ya que 

pertenece a una comunidad e incorpora las instituciones de? esta en su conducta, 

de esta forma dicna comunidad ejerce controi sobre e¡ comportamiento ae ¡os 

indwiduos. de tal forma que la comunidad social es un factor determinante en el 

pensamiento de IQS individuos 

En la persona existe un doble componente: el “Yo” y el “Mi”, el primero es 

parte adiva de la persona que permite al individuo analirare y ser critico. El 

segundo es la parte pasiva de la personalidad que da e¡ conocimiento de si mismo. 

En otras palabras, el “Mí” cera la parte pasiva del self, wrno objeto de 

conocimiento de sí mismo. Este elemento se iría construyendo a partir de la 

adopción como propia de la imagen de nosotros mismos que nos dan ¡os demás 

desde la infancia, y ¡a incorporación de las expectativas sociales del grupo de 

referencia. Mientras e¡ YQ” es parte activa crítica del self, es aquel componente 

que es capaz de tomar distancia de uno mismo y analizarse como lo haría un 

observador sxterno 

De tal forma que el si mismo aparece corno consecuencia de la interacción 

sociai simbóiicá. Ei mediü socia¡, ñü súio sümiiíisira ¡os elementos que llenarán de 

contenido ei seif, sino que van a aeterminar también su estructura, reflejo ae ¡a 

estructura del medio social. Como se puede observar, la personalidad aparece por 

media de la intsrawibn social simbolica, ya que suministra los elemento de 

contenido de !a personalidad y su estructure slendg estr vi reflejo de! medic sncial, 

dicho dz otra manera, et self (si mismo), SE forma a partir de observarse a sí 



mismo mn los ojos de los otros, es decir, mediante el proceso de situarse en la 

púsicifii ocupada por los demi%. 

Para continuar con formulaciones más recientes que de algun modo parten 

de la interamion social simbólica, retomare específicamente el Construscionisrno 

Socia!, Harré. La concepción de! seif ccrno narrUción, con K. G e ~ e n .  Finalizando 

con el f nternacionalismc Simbólico Estructural, Stiyker. Considerando qüe son 

rriuchüs iüs autores; que han abúid8UO e¡ estudio de übjeto cümü ¡a jiier”sOn8, el 
seii, e¡ sí mismo, ia iaentiaad, can eiios soio trate ae mostrar matices teóricos. 

&I construwionismo social surgirá coma una alternativa a las puntos de vista 

exogénicoc, según !os cueles !e fuente de conocimierrto es e! gundo real externo y 

tombién a m o  alternativa a la visión endo&ntrica qüe afirma que el conocimiento 

depende de estructuras y pioeecus inherelites al organismo humano, 

ejempiificaaos por ia teoría ae ia Geataii y la cognición sociai. 

Harre (1985, 19871, Lino de los máximos representantes del 

construcci^nIsm^ SGCll!, sfirz.e que el self es u!=! hecho AQanizaciontl! de !I 

experiencia, inpüesto a travis de prácticas cjramaticales. El self no es una entidad 

que esta en e¡ centrtr de nuestra experiencia, siririr pcji e¡ cfintl’aiiq ímmá 
estándares de expresar nuestros comentarios. Ei seii no es sino una narración 

que surge siguiendo ciertas reolas del discurso. ” las prácticas de habla pública 

interpersonales sirven corno modelos gmmaticales para !as fcrmas generales del 

&iscu,sv reflexim” (!-!u&, 1 O W ) .  

Para ¡os cmsiruceionistas sociaies, ¡a mente como entidad rea¡ no existe, 

“¡as ieyes de¡ pensamiento no son ieyes de fisioiogia, ni ieyes de iógica, sino 

convenciones de la conversación” (Harré, 1985). Harré también apunta que; “el 

self !?e es un SPC sinn u!? cn!?cep!n que juega un pap!  esencia! en !a fnma ce.mo 

!a gents ~ ~ ~ a n i r a  sü sxpsl+snc~a porque, se criganizan las experiencias de forma 
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giie puedan ser comunicadas, comentadas, dentro de los recursos hngüísticos que 

disponemos': 

Así el si mismo se crea cuando dos o mas interlocutores se sitúan en un 

acts comimicativo, en dicho contexts, existen convencianea lingiJíaticas que 

establecen Ius formas como se han de construir !as narraciones. En términos de 

K. Gergen, el self y en general los estados internos como rasgos de personalidad, 

emociones, etcetera, sofl producto de la rectific;ación lingüística. Para hacer la vida 

sriciai se requiere percibir la conducta de los otros agentes suciaies de forma 

estable y preckible. 

E¡ si rriisrtss como ilar-ración, es K. Yergen ei que fomuió de fomia detailada 

esta visih, como R. Harré, mantiene que el conocimiento de nosotros mismos es 

una construcci6n sociai. iás etiquetas iingüísticas que utilizamos para definir no 
son espejos de realidades psicolágicas internas reales existentes fuera del propio 

lenguaje, sino meras conversiones lingüísticas. Gergen. dice que el lenguaje tiene 

la capacidad para resignificar conceptos convirti6ndoloa en objetes cuaaireales. 

Para hacer posible la vida social, la sociedad necesita que los sujetos se 

identifiquen así mismo como estables, sujetos a regularidades de su conducta, y 

por tanto. como seres predeeibies, coherentes e inteiigibies, esto seria aun cuando 

la conducta humana es en si cambiante sin posibilidad de repetirse. 

Esta estabilidad se lograría a través de formas narrativas, definidas como 

desgrroltos de autonarraciones en las que los sujetos intentan establecer 

conexiones coherentes entre ¡os sucesos vitaies, tales creaciones narrativas son 

esenciales al dar una visión propia de sentido de significacidn y una dirección. esta 

concepción del self como agente de la conducta enfatiza los aspectos interactivos. 

Para K. Gergen, la sstmctura del ai mismo narrativo: se refiere a las 

explicaciones del sujeto de las relaciones entre los sucesos relevantes para el self 

a traves del tiempo. AI desarroiiar el self narrativo, el individuo trata de establecer 
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conexiones entre dichos sucesos de su vida, y dar a la propia vida un sentido y 

una dirección. 

Para construir una narración inteligible del si mismo, existen una serie de 

conversiones en la cultura y habría que tener clnm e!emmtcs como: establecer un 

punto de llegada , es decir, construir una historia con una direccionalidad. 

Seleccionar entre todos los sucesos de la vida aquellos que son relevantes para el 

punto de llegada. Ordenamiento de ¡os sucesos seleccionados, es decir, seguir 

una secuencia temporal más o menos lineal. Establecer las relaciones causales 

entre los sujetos. Y finalmente elegir signos de demarcación que indican el 

principio y el fin de la narración. 

Stryker (1978), plantea, el self o el sí mismo como reflejo de la sociedad y 

un factor motivadsr de ¡a conducta. El seif posibiliia ai sujeto a ser actor y no un 

mero reactor ante la estimulación externa. El autor define al self como ‘una 

estructura de identidades organizada en una jerarquía de saliencias, las 

identidades son conjuntos inte.malizados de e,x,nedatiii/as de valor, donde una 

persona tiene tantas identidades como d e s  juega en distintos conjunfos de 

relaciones sociales”. 

Stryker formula el concepto de identidad saliente, como la forma en que se 

organizan las distintas identidades que componen el self, dado que el sujeto tiene 

tantas identidades como conjunto estructurado de relaciones sociales en las que 

habitualmente se involucra. De esta manera las identidades se organizan 

jerárquicamente poseyendo cada una posibilidades de ser desarrollada. 

Como en las formulaciones de interaccionismo simbólico Stryker afirma que 

las identidades se negocian en la actividad cotidiana. Sin embargo la estructura 

social impone ciertas limitaciones a estas posibilidades de negociación, facilitan o 

impiden la entrada a determinadas personas en distintas relaciones sociales, o 
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haciendo que sea mas probable que sujetos que ocupan una determinada posición 

en la estructura social interactuan con personas de su misma posición. 

Podemos concluir que las anteriores concepciones del self enfatizan el 

carácter activo, constructivo y creador del sujeto en la elaboración de la identidad. 

Sin embargo, consideran que cada interacción social esta sujeta a constantes 

modificaciones. 

No puedo dejar de señalar las aproximaciones sociocognitivas, que hacen 

algunos autores al estudio del SI mismo, predominando un denominador común; el 

marco social como agente que promueve la mnstruczión de la identidad El 

énfasis se centra en procesos Intrapsíqgiccs y en especial de carácter cognitivo 

como proceso de categorización, procesamiento de información, etc. De tal forma 

que el si mismo es abordado como una estructura cognitiva (esquema), que se va 

estructurando mediante el procesamiento de la información que se recibe del 

medio social, y que es sometida al trabajo de mecanismos cognitivos inherentes al 

ser humano. Una vez formada esta estructura cognitiva, interpretará el medio 

social y servirá para decidir la conducta o forma de autopresentación más 

adecuada (Echevarría, 1391 ). 

De io anteriormente expuesto en este apartado se puede diferenciar las 

concepciones de [a identidad, vista a partir de las corrientes: 

0 La concepción de Georce H. Mead, retoma la relación entre acción y 

reflexión como dos fases del mismo proceso. El “yo” y el “mi” alternan 

esnstaatemente sus posiciones, modificándoce mútuamente, También plantea el 

génesis del self, a partir del juego, con el otro generalizado. El medio social, no 

sólo suministra los elementos que llenaran de contenido el self, sino que van a 

determinar también sü estrüctura. 
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ii) Respecto al construccionismo social, la identidad se centra en el 

estudio y a n & M  de los recufsos y contenidos lingüícticas. 

iii) Los diversos estudios realizados en la actualidad ya sea una posición 

del interaccionismo simbólica o bien una posición constructivista social que 

demás están muy interre!acienados, dan cuenta de ello, dado que la noción de 

identidad en el mündo contemporáneo se construye a partir de definir aquello que 

genera en los individuos ün sentimiento de pertenencia a una ealectiuidad. 

iv) Otra noción que hay que considerar es la estructura cognitiva, la cual 

aborda al SI mIimo propiamente como una esqiJema que se va estri'ituranbo 

mediunte el procedimiento de información que se recibe del medio social, su 

denominador común como agente que promueve la construcción de la identidad 

. .  
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1.6 IDENTIDAD SOCIAL 

En Mcüiúgía Socia¡, e¡ cünceptt de identidad se presenta w m ú  üna idea 

síntesis que muestra ¡a articuiación de lo psicoiógico y io social en un individuo, en 

otras palabras, es una noción que expresa la resultante de las interacciones 

complejas entre el individuo, los otros y la sociedad. Reicher, (1982) nos dice que 

el concepto de identidid sock! consiste, en; “ ...q t e  es, sl n?ismv tiempo, ~lr !  

CGRSkiCtO S G C d  y üii CORShCk3 CGgRithO”. 

Reicher tambien nos define ai grupo como un conjunto de personas que se 

identifican como miembros de él o como miembro de una misma categoría social. 

De tal forma que la identidad social, esta formada por la suma de las diversas 

identificaciones sociales, es relativamecte Independiente de la identidad personal y 

ambas identidades, es decir, la personal más la social, forman el autocmcepto o 

concepto de¡ yo. For tanto, ¡a identidad social se puede definir como aquella parte 

del autoconcepto o concepto de yo que procede de la pertenencia a un grupo o 

grupos sociales. Esto significa que las perssnas pueden actuar en función de su 

pertenencia a grupos sociales y que en distintas situaciones sociales se ponen en 

juego distintas identificaciones sociales según vayan resultando salientes las 

categorías sociales, (Reicher, 1982). 

Por su parte Laing plantea que la identidad es en gran medida una 

actualización a nivel individual de cierto numero de componentes sociales; ello 

implica una definlciSr! de si por !os otros y de los otros por si mismo, es decir, que 

se trata de descübrir quién es uno para sí mismo y para los otros y quiénes son los 

otros para sí. A la vez la identidad engloba ciertas dimensiones de la realidad 

social, como la influencia social o la representación, e indica como se incorporan 

estos fenómenos a la personalidad para constituir el nkleo de lo que el individuo 

piensa, de la manera en que se representa a los otros y de como evalúa si propia 

posición. La identidad es, el producto de los procesos interactivos en marcha entre 

el individuo y el campo social, (Laing, 1971). 
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Otro teóricü ai que hay que considerar es Calr F. Graumann, quien formula 

que "la identidad es ia forma compieja en ia que una persona se iáentifica con su 

medio y es identificada por éi". Son tres los procesos básicos que la determinan 

identificar su propin medio, ser identificado por el medio y$ finalmente, identificarse 

con el medio. 

Identificar el medio: se produce ai WkyUliZdI peisütias y objetos, es Ueeií, 

tener experiencia de ciertas personas y cosas con más frecuencia que de otras 

pronto nos lleva a reconocerlas. Tener la experiencia de alguien o de algo como el 

mismo o !o mismo es esencia! para esta fomacibn incipiente de identificación, y 

subsiste cumo un rasgo básico de todo comportamiento identificativo. 

Identificaci8t-i es el reeun~zimiento de aIguien u sigo eri cuanto igual a si mimo, G 

sea, en tañto diferentes dé otros. 

La semejanza física es solo una base entre otras para la generalización, las 

simi!itudes ficonimicas y funcionales S Q ~  frindamentm muy importantes para !ri 

generzilizaci6n y formación de conceptos en los prlrnercs años de vida. 

Este píocésó ae formación de categorías, así COnlO toda clase de 

identificación, se ve significativamente facilitado y enriquecido por la adquisición 

del lenguaje, y no podemos categerizar sin identificar propiedades comunes que, al 

m imo tiempo, discriminan entre lo que pertenecer! y lo> que no pertenecen. En 

coiisti:i;ción de clases. 

otras palabras, la IdentificuciS:: imp!ics clasificación, lo cual, !ógimE:u:::te, 9ignificU 

Ser ruenrrfrcaúo por ei medio: es por medio de nombres, aáscripciones y 

atribuciones. Si cuerpo y nombre con requisitos previos indispensables para la 
idmfifiwcibn de persoriai y obj-tns, !̂ E. h ~ m a m s  nmm!.mente sen Identificados e! 
nacer. E! proceso psicolcgico de ser c Ilegu: a ser identificado, se F C X ~  en marcha 

con la cornunicsci6t-i de la madre e hijo. La forma en la que tiii adulto se dirige a 
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un niño al principio con ademanes y gestos más que verbalmente, el calor físico y 

el amur que lo envuelve, los muchos numbre en diminutivo que suelen darse a una 

criatura de pocos meses son todas formas de comunicación que normalmente 

transmiten al recién nacido un sentimiento de pertenencia, La psicología socia! 

moderna nos señala que las más importantes y que cuentan con mayor fuerza de 

identificación sor? las etegorizaciones que le hacen a uno pertenecer a algo y las 

atribuciones que le hacen a uno responsable. 

El ser identificado por otros no es algo que quede restringido a la biografía 

de un individuo o a la vida de un grupo, consiste esencialmente en !a construcción 

y reconstrucción de identidades personales y sociales. La identidad es menos un 

estado final que un proceso dinámico de construcción, que puede prolongarse 

mientras haya memoria de la persona o grupo en cuestión. 

ldentjficarse con el medio; de la muchas personas y objetos que constituyen 

el medio de cada uno, sólo hay algunas con las que uno se identifica en el sentido 

literal de la palabra, (Calr F. Grammann, 2983). 

Solan;ci-ite algunas pocas personas son como uno mismo, para los 

psicólogos del desarrollo, este esfuerzo de identificación con una persona modelo 

culmina en la adolescencia, pero los intentos de ser o, cuando menos, actuar como 

otro se dan en todas las edades. Los modelos a los que las personas se esfuerzan 

por emular o procuran asemejarse pueden ser individuos o grupos, es decir, 

personas de referencia o grupos de referencia, como se les llama en psicología 

social. El modelo no es, sino que más bien simboliza lo que la persona 

identificante se esfuerza por ser. Esta función simboliza es lo que permite también 

que ciertas cosas se conviertan en objetos de identidad. 

Be tal forma que el génesis y naturaleza de la identidad social, se 

fundamenta en el concepto de categorización social de Taljfel. La identificación 

con un grupo implica que existe una identidad social especifica que corresponde a 
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la pertenencia al grupo y, esto implica la posesión de los atributos de criterio del 

grupo. 

La identificación social nunca tiene lugar en el vacío, si no mas bien al 

contrario, ocurre en una situación social específica que corresponde a las 

necesidades particulares de los individuos. Si una de las funciones de la 

identificación era la clarificación de una situación social, esta solo ocurre cuando el 

individuo determina sus relaciones con los demás participantes en la situación, por 

tanto, la identificación nunca ocurre respecto a una categorización neutra sino 

respecto a una particular 

Dado que la identificación se realiza con respecto a alguna en particular, el 

proceso de construcción de la identidad social estará limitado por la continuidad 

histórica y cultural que la categoría representa. En el proceso de la identidad 

social hay, en primer lugar, una identificación inmediata con una categoría 

supraordenada que define un campo de identidades posibles. Después, los 

miembros del grupo deberán construir una identidad especifica que corresponde a 

la situación concreta, utilizando para ello el proceso inductivo de la categorización. 

Torregrosa (1983)’, nos dice que el tema de la identidad personal ha sido 

objeto de extensa discusión en la filosofía analítica, así como el estudio de la 

acción humana. Su punto de vista es que la identidad, antes que experiencia de la 

propia continuidad, de reflexión o conciencia de si, es identificación. Pero no para 

ser como otros o identificarnos con, sino identificarnos con nuestro propio nombre, 

o con nuestro propio cuerpo, o con nuestros padre, etc. Somos identificados por 

ellos y a través de ellos. Nuestra identidad es con anterioridad a una identidad 

nuestra, personal, una identidad para otros. En síntesis, la individualidad personal 

y su identidad son una construcción social, una realidad social 
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Por  si^ parte, Torrzgrosa sostiene que es la tradición del Interaccionismo 

Simb6licu doride se peiiiia con mayor nitidez una eortcepci6n be ia ideniidad 

personal como identidad sociai. Ai tiempo que cita a Blumer para expiicarnos los 

tres supuestos fundamentales del internacionalismo simbólico: 

a) Los hombres se relacionan con las cosas y can ellos mismos, de acuerdo 

con los significados que tienen para ellos. 

b) Esos significados se derivan o surgen en el proceso de interaccián 

social. 

c) La gti!ización y !a modificación de esos significados se produce a través 

de un proceso activo de interpretación de la persona al tener que habérselas y 

tratar con 10s SbjjetiVOS, (ineiuidos SUS pi0piOS “yüS”) de SU britühiü. 

Con este esquema, este autor, concluye que la identidad personal surge a 

trav6s de un procsa socia! y para reafirmar 10 anterior dim: sentimiento, pues, 
de autovaloración o cualquier otra idea que tienda a formar el concepto de si 

mismo, la autoidentificación o identidad personal, surge a través de la captación de 

ia imagen de uno mismo en e¡ otro’: (iorregrosa, 19833 

En base a las planteamientos anteriores, hace una afirmación genérica; “La 

estructura, genesis, desam¡!o, rnantenbnienfo, transformación y disolucién de !a 

dentidad personal sun constitutivamwte sociales, esto es, se prnduG2.G o 

cotistiüywj mediaíte ~ ~ O C ~ S O S  mizáfeS d@ infer;iecidn, si# re&ienciá a /OS wales 

la identidad personal tiende a sustantivarse en exceso en la conciencia individua! 

y10 lo que es teóricamente más inadecuado: en su soporte biológico”: (Torregrosa: 

1983) 

En este sentido cada identidad individual es una realización, en fa qcis 

participa, e¡ propió sujeto. Pero antes dé que este eñ condiciones de participar en 
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es2 prqectv ya ha sido asiynado jí designado mmo candidato a una o ünas de las 

identidades süeiales que le preexisten. 

Uno de los elementos mas interesantes en la propuesta de Torregrosa es la 

asociación que realiza entre la identificación colectiva y el poder, Pues nos dim 

que el proceso de identif!cuciSn co!ectiru no es só!o una categorizacijn 

conceptual, es decir, ün sjsrcicio mlectivo de mnociriiento. 

Se trata también de un ejercicio ae poder, puesto que ia inciusión en una u 

otra categoría! es una u otra identidad: tiende a reproducir la realidad social de 

acuerdo con !os proyectos e intereses be quien est5 en condiciones de efectuar y 

controlar la asignación de identidades. La identificación es el principio del orden y 

subyacente a iodo orden socia! existe üna estructura de poder. 

Por su parte autores como Doise y Deschamps afirman que la identidad 

social, es una noción que se puede considerar que aspira a una definición del 

individuo que se sitiáa en el punts de unión entre Is sociológico y lo psicológico, Q 

incluso que permite responder a !as cuestiones como Len qué medida las 

pertenecientes a ciertos grupos sociales definen al individuo? y ¿cuál es la parte 

propiarriente iñciividuai?. Es decir, la noción de identidad nos remitiría a kadores 

socioiógicos y psicoiógicos, a ia resuitante de ambos y contribuiría a la definición 

del si mismo para cada individuo, (Doise & Deschamps, 1985). 

Por su parte la perspectiva sociológica, ha afrontado la noción de la 

identidad a partir del estüdio de las formas de inkgraci6n en un orden social como 

es la sociología dialéctica, que se inspira en los conceptos desarrollados poi C. 
Maw y define ia iaentiaad como una interiorización ae ¡os vaiores que no son 

separables de una ideología dominante en una sociedad. En este sentido’ la 

conciencia que el individuo tiene de la realidad no corresponde a las condiciones 

objetivas que !c! determlnm, es decir, se !imita a reconocer el orden social sin 

poder captar su sentido como relación de dominación y sin llegar a comprender la 



razón de su propia conducta. “..La identidad es una adaptación a la sociedad a 

través de la cual ei individuo aprende a reconocer su lugar y a comprender las 

reglas del juego social.. ”, (A. Touraine, 1974) 

Finalmente, la sociología funcionalista describe la identidad como reflejq a 

nivel individual, de los valores comúmente admitidos en una sociedad. De tal 

forma, que toda sociedad, existen identidades tipo que son en cierto modo 

modelos para la conducta social y que representan la realidad objetiva que 

engendra una sociedad y con la cual los idividuos se identifican. *La sociedad es 

camQ un recipiente de identidades tipa que canstmyen sacialmente la realidad y 

proponen a los individuos los comportamientos adecuados, en función de la 

circustancias tlpicas en las que se encuentran. La identidad es, una realidad 

objetiva y estable, a la que los individuos pueden pefefi~e, en ia medida en que es 

objeto de consenso”. (Berger & Luckman, 1966). 

Recapitulando lo anteriormente expuesto, a manera de sístesis enumerare 

las ideas sobresalientes: 

i) La identidad engloba ciertas dimensiones de la realidad social y es 

producto de los procesos interactivos en marcha entre el individuo y el campo 

social. Así pues, la identidad social no es un dato totalmente hecho, se construye 

progresivamente, en especial durante la infancia, como han mostrado los trabajos 

de Freud, Piaget, Mead. Los mecanismos de formación van, ciertamente a actuar 

de modo particular en este período, pero no se limitan a él. 

ii) En base a la identificación, se puede decir que la identidad se 

contruye en relación al otro generalizado, siendo la realción con los demás 

esencial, como mecanismo de formación de la identidad, “...es el mundo social, a 

travgs de estos diveso componentes, lo que contituye el lugar fundamental de las 

identificaciones”, ( Fischer, G. 1990). 
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;;;\ 1111 Asi rn ism~ fa ideatidad ss wctrüyen a partir de los grüpos de 

referencia, que abarcan no solamente a grupos sociales, identificados 

especificamente como los que ejercen una influencia en la formación de la 

identidad, sino también al conjunto de referentes psicosociales : las normas, las 

mentalidades, los sistemas de valores y los símbolos en funcionamiento en la 

pirámide social, ( Fischer, 6.  1990). 
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2.1 LA FENOMENOLOG~A 

En este apartado he reconsiderado dos enfoques que durante el último 

cuarto de siglo, han asumido el estudio de la Cultura, orientados primordialmente 

hacia el significado y el simbolismo, elementos que sin duda, explican en gran 

medida las dimensiones simbólico - expresivas de fa vida social. 

Los enfOqueS a los que me refiero son; la Fenomenología orientada 

principalmete a dar cuenta del reino del significado y la Antropología Social 

orientada al simbólismo (tema que trataré aparte). 

Empezaré con la interrogante, qué estudia la fenomenológia? Se centra en 

los significados que las personas comparten intersubjetivamente, pero que también 

están óbjetivados en una serie de creaciones cutturales. Además intenta describir 

la realidad social como una situación en la cual los humanos están constantemente 

en un proceso de crear y recrear sus mundo. En otras palabras, se ocupa del 

modo en que las personas producen activamente y mantienen los significados de 

la situaciones, de tal forma que analiza la vida cotidiana. 

Partiré de fa idea de P. Berger, es importante óbservar la que considera 

esencial de la cultura, los seres humanos necesariamente introducen sus propios 

significados en la realidad, asignando significados subjetivos a todas sus acciones. 

En consertación con los otros seres humanos, estos significados pasan a ser 

objetivados en las creaciones de la cultura: las ideologías, los sistemas de 

creencias, los códigos morales, las instituciones, etcétera. Por lo- que, esos 

significados 8614 reabsorbidos en iá esnseiencia como definicionés de la realidad 

subjetivamente plausibles, códigos de conducta personal y colectiva sancionados 

moralmente, reglas de discurso social y fórmulas generales para la vida cotidiana. 

39 



De modo que ¡a cuitura es, eri ¡a base, un mundo omnicomprensivo 

socialmente construido de significados experimentados subjetivamente e 

intersubjetivamente. La cultura como creación humana. surge de materia prima de 

los significados subjetivos. Por 10 tanto, e! orden dominante de una sociedad 

deriva de una org3nizaci6n de !os slmklos, que prcporclonan un rnund9 

signifirativo en el qüe pueden vivir tos individiios Ef ií7ündo sn sus formaciones 

socioculturales y sociopsicoltgicas, debidas a su constitución, cüntruicia 

sociaimente es intrínsecamente variable. 

Asimismo refiere este teórico que todos los Individuos habitan en un mundo 

vita!, 8s decir, en una e s f m ~  tcta! de 8xpriencias clrcunscriptzls por un ambiente 

natural, objetos hechos pur el ho~brs ,  acontecimientos y otros indkvid~us, perG sn 

¡a mayoria de ¡os casos este rnundo no es una toiaiidad Única: ¡a conciencia puede 

moverse a través de diferentes esferas de ia realidad, por io que la reaiidad es la 

cotidianidad. Por lo que la realidad de la vidad cotidiana es compartida con los 

otros, !a experiencia más kqm!-taante que se hace & !os otros se produce en 

situ=ciSfi m d r a  8 mrs. Todos !os otros tipos de e n c ~ e n t r ~  socIu! &riyafi de esta 

experiencia, en encuentros cara a cara, los individuidos no pueden conocer 

fáciimente la subjetividad de¡ otro, y es en reiación con la distancia reiativa, 

temporal y espacia¡, en ¡a que se originan los simboios. 

Asimismo P. Rerger define a !os clmho!os como: ‘‘cualqu.i-r terna s@Mcanfe 

que at,wkzu es%m de !a realidad‘ y et lenguaje sírnboloco corno: “el modo 

linguistic0 mediante el cual se lugm esa transendencia”. Entre los sistemas de 

símboios más importantes se han contado históricamente la refigión, el arte y ia 

filosofía. Más recientemente se han incorporado los simbolos de la politica y la 

psicología, (P. Berger, 1989) 

De tal forma qire la rcalidad smial de la vida cotidiana está contenida en un 

continuo de tipificaciones, cada vez más anónimas a medida que se apartan de la 



situación cara a cara. En su conjunto, las personas comparten en común provición 

de conocimiento, que diferencia la reefidsd y proporciona la información necesaria 

para comportarse en la vida cotidiana. 

Otra de las afirmaciones de Berger, nos dice que la realidad esta en una 

constante dialéctica consigo mismo, no obtante, hay das procesas dialédicns 
particu!rirmente impcrtantes para !a expe:ier?uia humans en s! mundo: un3 
dialéctica entre e¡ sí mismu y e¡ cuerpo, en otra palabras organismo e ideiitidad, y 

la dialéctica entre ei sí mismo y e¡ mundo sóciocuiturai. A partir de eslca dialéctica 

se contituye y mantiene la cuitura en su totaiidad, y queda resumida por la 

interacción en tres momentos simultáneos de un proceso dialéctico continuo: ia 

externalización, la objetivacián J !a interna!ización. 

€3 palabras de Berger (7967): “A tmv& &e \s extsríis\izeci&~ \e svc;e&sd ss 

un producto humano, a través de /a objetivacióri /a sociedad se convierte en una 

realidad sui generis. A traves de la internalización el hombre es un producto de /a 

sociedad. ” 

El proceso dialéctico de externalización. objetivación e internaiización no es 

un fenómeno secuencia1 sino simultáneo en los niveles colectivos e individuales. 

En el individuo hay una dimensión temporal, cuando nace. e¡ sujeto no es un 

participante completo de la sociedad, pero si en potencialidad. En este caso el 

punto de partida es la internalización, -la apropiación de la realidad de la cultura en 

la conciencia subjetiva-. A través de la internalización, el individuo se convierte en 

un miembro de la sociedad. E! proceso que da !ugar a la internalización se 

denomina socialización: “la introducción de un individuo en el mundo objetiiio de 

una sociedad o de un sector de ella”, (Berger, 1966). 

Bajo este proceso dialéctico el autor explica un elemento clave de la 

socialización , que esta presente toda la vida y por el cual los individuos son 

iniciados en tos significados de ia cuitura y aprenden a aceptar ¡a iareas, mies e 



identidades que confoman su estructura socia!. La Sociabciu:: entre otras css8s 

resli!vp el prob!ema de modo efi que ufis generaci6r-i !e trmsfiere su mundo a !3 

generación siguiente, como un procesa co!ecii.Io en e! que e! individua püfiicipa. 

For I t  yüe. el pruceso Giat6eticu de ia e>r?ernaiiiaci6fi, ubjetivaci6fi e 

internaiización no es un fenomeno secuencia1 sino simuitaneos en los niveles 

coiectivo e !ndi\!!dua! 

Finalmente para Beruer !a identidad const!tlrye !c! que Mead denomina e! “si 

mismo”. de tal fmme que !os rofes puedert rsinlficarse &R 18s men*s de las 

personas, en ]as que indi\Jr$jgOs se i&nlifican tC-&fmer!t& 2 sí ínismcs e 

identificün a G t K E  cGn los ris‘tes is‘ identidades ssciaimenie üsign8dGs. tn otrüs 
paiabras. ia identidad es como cüaiyüier utru sspecto de ia eüitüra. es ün prtdüetu 

sociai con independencia aei pariicuiar contexto soctai en que fue coníormaao y es 

conservado. 

7 
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cúbtica; la identidad tiende at anmimato y !a irnpsrsonafidad; en la esfera privada: 

se basa en ei significado y la actividad personal, en este seniido no hay que olvidar 

que ¡a propia identidad esta ligada a/ mi. 

P Berger señala comn carazteristicas de la identidad moderna: 

i) i3 identidad msderna está sólo relativamente diferenciada como 

resultado de !a piurafidad de mundos sociales que ei individuo expe~imenta en 

contraste c m  el relativamente coherente murido vita!. 

iij El individuo moderno es libre de decir quien quiere ser entre una 

gama de posibilidades y püede cambiar iin cierto numero de idefitidades en et 

cwso se !a i d a  y por est6 raz6r-1 PS propensc 5 is ccn~ersió~:. 

iiii (P. Berger i 977 1". ..este carácter alik?rto de la identidad moderna 

engenura tensiones psicoiógicas y hace ai indiviáuo padicuiamente vuinerabie, a 

las definiciones cambiantes de el mismo por los otros". 
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Retomando elementos teórims y rnetodoiógicoc de la antrnplócjm s n d  

tratare la noción de la identidad: tomando en cuenta el análisis de la dimensión 

cultural e ideologia, y conceptcs C O ~ S  el tierrrp~ y espacb, par2 hacer una !edurs 
urientada ai simbolismo. 

Para ia antropsroga social María Ana Porta. ia primera consideración teórica 

que propone es que la identidad debe analizarse a partir de un replanteamiento de 

los conceptos de cultura y de ideología, dado que fa comprensidn de éstos 

detgrmina la manera de conprefiifer !a identidad, y esto .se debe u. cjuu está ristu. 
desde ;a afitropolqjia er; pa”lc&r ‘J desde 13 ciencias s&$es efi ger;sra;, s6i.r; 

pueae ser aprehendiua si se ie ubi- wíiiii üíi proceso cunsiiiuidu poi práciicas 

con un significado cuiturai. iaeoi0gics y socia¡ ciararnente aeiimltado. En otras 

palabras. considerando que, para comprender !a identidad como un proceso social. 

es menester contextualizarla, (Aguado C. & Portal M. A 1992) 

Para  est^ es necesario Identifiar los elementos propios de la significación 

que permiten ia distinción de fos grupos y su reproducziót; como tales, es decir, 
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Siguiendo este orden de ideas, ei anaiisis añtrQpoiogjco de eiias requiere 

precisar los mecanismos sociales que permiten ¡a permanencia de un grupo, 

reproducción. Los procesos colectivos que recrean la distinción: de ciase! de 
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etnia, de grupo, etc., y las prácticas culturales que permiten ¡a identificación. Esta 

perspectiva implica qüe ia identidad se comprende en mzon de reiaciones socíaies 

de significación que le dan cuerpo, en donde io individual es pane soiidaria. Bajo 

estas características podemos habiar de una anaiogía con respecto a la psicología 

SQCiS! dado qt!P ewoc e!9!mentoc con fundamenIsles par2 pder explicar !a 

identidad social, considerando sus perspectivas particulares. 

En cuanto ai proceso de reproducción de sig~ificados, se puede decir q ~ e ,  

se realiza desde diversos itigares, a partir de ¡as condiciones económicas, 

políticas, étnicas y sociales, io cuai produce diversas identidades. Dado que ¡a 

reproducción de! sentido park de distintos espacios y relaciones sociaies, tiende a 

la multiplicidad en dos dirnensicneu: 

aj ,Wulfiplicidad de ídenfidaúes, determinada pói factores económicos , 

políticos, étnicos, etc., io que nos lleva a la diversidad de grupos ai interior de una 

misma nación; en otras palabras, permite agrupar e identificar a un subgrupo social 

y relacionarlo o contrastarlo con otro. 

b) ,Iklultipliciéad de niveles de identidad dentrn de un mismo grupo 

reconocido cam0 ufiiclad, es decir, permite afinar ¡as características de un grupo y 

distinguir en su interior sus diferentes niveles de identificación 

Dichas acepciones tiene !a cualidad de denotar nive!es de identidad socia! 

que van desde lo nacional hasta !a sarticularidad grupal, Estos lugares diversos 

desde donde se ordena ia experiencia de vida sm en reáiiddd GE .sídanaiiiiiefiio 

ideoiógico. De ahi que todo ordenamiento cuiiurai, en su acepción particular de 

identidad, es también un ordenamiento ideolugico, en la medida en que se realiza 

desde lugares sociaies diverso. Cada grupo social, a partir de su historia y su 

contexto. genera referentes particulares para organizar las experiencias colectivas 

más amplias (Aguado C & Portal, M A 1991). 
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En la perspectiva antropológica, sin ideología no hay identidad, es decir, que 

reproducir una identidad particuiar irripiica iener iin iugar desde doncie apropiarse y 

ordenar ¡a experiencia vivida. Este espacio ordenador que íunge como un 

instrumento necesario. que tamiza ias experiencias colectivas e individuaies, es io 

que se !lama ideología. En este contexto, Porta!, ?A. plantear que: u !a identidad es 
t i n  n r n m a e n  ria i r i a n t i f Í m a m i n n a a  h Í e + A r i m a m a n t a  anrnniaAae .VI ~a I n  onnfinrnn t-nntirin 
U 1  I P I  U W V U U  U T r  I U D 1  # C l I l W U V # U I  #*U I I I U 4 U I  IUWt  11-1 44- U y Y  U p l U U U U  YUW t e  V U 1  , t Y % r #  w ,  I U-€ * b l U U  

z üjj giüpc sccizcj; y cj;e esí~e;íü~s s@;~j$csjt~~~ pars ~ s ü ~ ~ j ~ s e  c ~ i ~ j ~  ~nid&’’ 

(Aguado C. s1 Porta¡ M. A.. 1990) 

De tal fQrma que por i&ntificacjbn entiende a ia sccion de dos procesos 

insepursh!es: nnr r Y *  un ! d o  e! proceso por e! cua! un nriinn a* -r- o uns persona se 

:ecGnoce USEG ici6nticc (simiiar, semejantg) a Gtrv Kc.4n L D L G  Mn\r; ,,luv!misr-ltv de 
signifieaeidn . ~ . ~  de a(jen’-- L--:- -z. .--- :tu Iiaua aitleia. Por otro lado, se da ün piocesü por lo 

cuai otro u otros identifican a un grupo o sujeto, confiriSndoie determinada 

cualidad. Este movimiento de significados va de afuera hacia adentro Y se 

construye como parte de ia propia identificacion de¡ grupo en razón de ia mpacidad 

de interpelación que tenga adentro !os signifmdos gestudo sfuers. 

Así se puede kjabiar que jcs F~OWS;~J de i ~ ~ ~ ~ $ ~ f i ~ c ~ ~ ~ ,  social ye wfjvielie 

en proceso ideoiógico en la medida en que uria misma identificación iogra 

convertirse en una evidencia. Sosteniendo io anterior: se considera que ei proceso 

l as  

evidenuiss ST! estu fmm!ución son uquellas premciones cc!ectivas que se rncrean 

y se reprodüzzrr sucia!mente; qüe se darr por zizrtas y q ~ e  posibi!itm la. aczi3~ de 

un stijeto o d e  un grupa. Y par ia reguiar es una afirmación circuiar que ña axpiica 

el fenómeno, solo io describe parciaimente y se constituye como una creencia o dei 

saber de la gente. 

id^n!óglr-^ CF! distingl!e precJaamente pnr operar a parbir de evidencias. 

For ejempio, e¡ estado y ¡os diversos grupos sociaies en ivíéxico 

generalmente consideran a la educación como forma de progreso, sin profundizar 
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A través de la evidencias se gestan representaciones o referentes del propio 

gri!po y SI! CQnteYfo. sin embargo, no son exp!ic-.trivas, en e! sentido prifi!ndo de! 

Esta seüduexpliMciun es newsaria ei? ta cui?StrUzziun de !a idefitidad de !us 

grupos SóCi&S. io alj@rioÍ es pssibie gracias a que ias evi&&rii;ias S e  acictilan de 

manera ordenada, en otros términos, ¡as evidencias ideoiógicas estabiecen 

término, aunque recrear! m a  explicaciór! de las  SUS; u darles ur! sentids cu!?ur~!. 
. *  . I  



explicaciones de tipo iaüto!ugicas se explican ci si mismas ya hacen referencia 

implícita a ia experiencia, a io obvio de ia experiencia. 

Cuando se habla de tradición o de costumbre pareciera hacerse referencia 

precisamente a este cúmu!o ordenado de evidencias que t d o s  !os individuos de 

una c=!tura conocen pero que no ven, ne saben cómo si cuando !as aprendieren; 11 Y 
. I  

sin embargo fes son útiles para urganiiar sü e:- ---:a-- A G-;.-l-- 
SI! ! ne,c-a!Lol ueirr I l l  Ids. 

Por otra parte, cabria señalar que las evidencias ideoiógicas están 

determinadas en su conformación por dos elementos centrales: la presencia de la 
autoridad cultura!, que funs^ como ^lement^s básicos de rsproduccidn &I orden 

cu!tura, y por !a acción pedagóyica, referente z! act= de interpe!ar 31 sujete para 

yüe se c u i l d ü i a  de tal o cüal manera. En otras pa!cibras, fa aütoridad pedagógica 

sería cualquier sujeio que cumpia ¡a íuncioñ ae irañsmiiir eviaencias a otro gracias 

a su posición culturai, sociai y psicoiógica. 

Cabe hacer notar que !as evidencias ideo!ógic!s presentan can un 
sentido unívocc, ailncjue c3ntienen u nu mu!tip!icidad de significades, '%%!e decir que 
se presentan -.I- e.. ......I -..a 

cIllIL' =;yl!u~, pc-1~ ~ U C  s ~ i  eficacia radica ei? sü capacidad de 

if7kipE?&ci6ñ múltiple dado que cada ri.ienSaje eniitido es b€SCÓñieXiUái¡Zad6 á 

partir dei lugar desde donde el receptor de¡ mismo ordena la experiencia. Los 

siiencios producidos por la descontextuación - recontextución permiten adecuar el 

mensaje a la experiencia particular, abriendo un mosaico polis6mico de 

pcsibi!idades. 

Ei ii€WIp6 y espació desde ia pérSpeciiva cuiiurai Son iás primeras 

evidencias a partir de ¡as construye ¡as redes que configuran tin grupo. Como 

espacio entendemos la red de vínculos de significación que se establece ai interior 

de 10s QrUpQS, !ZS pWSOniS y !as CQSiS, (caSte!!S, M. 2-78). 'iC,!lQ de Qtra 
manera, e! espacio comprende !as ru!acicnes prcxémicas (de perscna a persona) y 

cósicas (de persoilas con objetusj, siempre mmprsildidas dentro del ámbitu de la 



significación cuttural de un grupo (Rico Dwiu, íJ9G) Sigüienáo esia iáea, eí 

tiempo no es más qué e¡ movimiento de ¡a significación de esas reiaciones. Es 

decir, entendemns ai tiempo como ei movimiento de e-w red, con un ritmo, una 

duracibn y una frecuencia (Casteils; M 1978). 

De este modo podriamos decir que, las identificacicrres smiafes se 

construyen a partir de la manera particular en que cada grupo social logra espaciar 

y definir el ritmo de sus prácticas coiectivas, sigñifi&ndóias y recreándoisis. Esta 

recreación cuiturai es un proceso complejo, ya que existe una distancia entre lo 

que sc~ntece y !e  LIP !es nrlims Y .  s^cis!es recuperan de esa experiencia de vida. 

La experiencia paca a /a memoria co!x-tiva en !a m&da en que es significativa 

para el grupo. 

Sin embargo, ia memoria colectiva no es soiamente un conjunto ae eventos 

significativos que se acumulan en los recuerdos grupales, sino que representa un 

marco de referencias conformando por símbolos, que tamiza las practicas vigentes 

y se construye en referente de identidad. Es decir, se genere una distancia entre 

el hecho y fa significación que éste guarda en la cmstr~cciSn de! ser sock!. Esfa 

distancia entre e¡ süceso y ¡a sig~i5zazi6~ eüttürat se zeiisotida y se reprodüce de 

generación en generación a iraves ae ia experiencia, meaianie miios, iradición 

orai, historia escrita y rituales. Es decir, requiere recrearse en espacios sociaies 

acotados para no perderse en ei olvido Pero esta recreacian no se da de manera 

idG?nticE!, dsdo que !as condicinnes swisres y materIa!es de t& J r G p  Len 

UUl I l"l"l IUW U W I  I -I cik..l I y w ,  -1 I u 1 1 u  4- ""I  I 11 lUWl put UI I U W  pCIUiUlrl iWCl I%- ,,dos 

aquellos cambios que permiteii at yrüpo sebreiivir eii estas fiüevzs ~inu"i~luiies, 

siempre y cuanuo esivs CdmbiOS no uestruyan ius aspectos básicos cie ia cuitura 

sin los cuaies ei grupo no puede existir COMO tai. Este ordenamiento se cia no soio 
a partir de contextos diferenciados. sino también jerarauizados 

m e m h k n r l n  m n n  nl +kmnn an alle ea r r - n  k m n r n n r q n r l n  nerrrle+;namnn+n +n 



süciaiizaciófi ir,piica aprender e! üsu s~cia l  de t i e r fp~s  y espacius. &~ia~ii~rse es 

aprender a esperar y a ubicar cada práctica en UT: iugar prefijado cuituraimenie, 

asimismo se aprende a fijar e¡ ritmo a ¡as practicas sociales en espacios prefijados, 

(Aguado C. & Portal M: A: A991). 

Podriamos concluir que a pzr-tir Ge este ordensmiento de Izs prsctias 

suziales, ;a cültum iricorptrd a los individuos, y cada rultura de manera específica 

y diferentes. Aun en nuestras sociedades occidentaies, se puede encontrar este 

contraste en diversas sectores: entre lo rurai y lo urbano, entre las diversas 

regiones geográficas o étnicas; o entre las diferentes clases sociales. 

Estas dimensiones de espacio ! tiempo significadas culturs!mante, no son 
explicitadas, y a fuerza de su presencia se canvierte en evidencias, ya que todo 

accionar se reaiiza en un tiempo cronoiogico y en un espacio físico. No hay aigo 

más evidente que el tiempo y el espacio. 

Esta caracteristica permite que e! waneja de éstas tenga un2 eficacia 

ideológica; al hacer de estas dos dimensiones árnbitm universales, nzturaias y 

neutrales. Pero estas dimensiones no son iieutrales en la medida en que están 

organizadas cuituraimente y a su ver organizan ¡a cuitura, tampoco son 

universales, ya que guardan una relatividad cultural, --no hay que olvidar que, cada 

cuitura establece sus propios parámetros espaciaies y temporaies nistóricamente 

construidos, mismos que pueden transformarse al paso de !as añczs--. Tamp~cci 

pueden verse como naturales; ye que es parte de un ordenamiento social e 

históricamente construido. 

Finalmente solo se puede apuntar que, aunque la naturaleza se rige por 

ciclos repetitivos y continuos, el hombre los significa, los reordena y les da un 

sentido específico, construyendo tiempos y espacios sociales diferentes a los 

ciclos naturales, aunque estos puedan haber sido utiiizados en un primer momento 

como punto de partida. 





ha estado presente en toda fa historia de la Filosofía, y ha sido central desde sus 

inicios en la ieorización reaiizada desde otras discipiinas de ¡as Ciencias Sociaies. 

En este sentido, creo que es interesante; tomando en cuenta ¡as 

caracteristcas socio económirss po!i?icas y c~!tura!es en !as que se encuentra 

F”1Qxicc; es decir, considerando que hoy en día se encuentrs insedado en üna 

economía ~ Ü G d i S i ,  ir?t&¡iefaciOfid e hite~d-depefidkriie, donde fa ¿uestih 8s: ¿&iW 

vivir en !a diversidad? 0 mejor dicho ¿timo haceria convivibie?, ¿corno no 

perderse, no disolverse en la potente marejada que la globalización empuja, 

amenazando ia piuraiidad de sus culturas? Y ei Distrito Federai; territorio 

cambiante y heterogéneo en e! que transcurren Ia vida cotidiana de !as distintas 

poblaciones que la habitan, cor, identidades y significsdos múltiples. Ps: otra 

parte, porque S G ~  pocos !os estudios donde se aborda a 1s identidad Socia!, desde 

ia perspectiva de ia Fsicoiogía Sociai. 

Cabe mencionar que ¡os eiementos para ei desarroilo de ia investigación 

son pai?ir,u!armente !a cu!tura y !as tradic!ones, mismos que sustentaran !a 

explicaciin de la conformsción de la identidad; que aparece como objet~s de 

estudio más rerürrente en la sociologia y antrspoiqia, que es !a psiw!ogla social. 

En este sentido ei campo de la investiqacion de la Psicoiogia social ha 

mostrado poco interés en temas relacionados con ia cultura y oividando tal vez que 

!a sociedad mnte.mpor&nea se desarro!!a en !a g!oha!izacibr! y por ende en !a 

t:ünscülturslizaciSn. Afortunüdam,gnte !os ant:opSloyos y socióloc;os han retornado 

esta temática, generarido cono~imientu de lo sst,ia!, enpisndiendo m6todos de 

corte cuaiitativo. 

Mientras que las teorías; métodos e investigaciones en otras áreas de las 

ciencias socia!ss se han desarro!!adc! un ritrno Impresionante a !o largo de !as 

últimas U6caUas; e! estudio de Iü cu!turs psrece h=k: cvanzcdo pcco en su 
. .  . I  I .  A ---- La-- 

UGI IULGIU. LS priiicipal ieUriiaciofi, Z S ~  m~;ii¿i la r?iiüyür del ii&sjG efipiiics 
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realizados en el campo de las ¿ieririas sociales desde la Segunda Guerra Mundial, 

ha tenido a prestar poca atención al factor cuitural y a menudo sigue siendo dejada 

de lado como poco mas que un subterfugio ideolílgico. tos movimientos sociales 

hacen uso de¡ simbolismo y ritua, al tiempo que ellos mismos se convierten en 

fragmentos del mundo cultura! en cuanto se les da definición púbhca y signifimdo 

histórico. 

Los acontecimientos ae ia vida, ios sentimientos y otros aspectos aei 

individuo solo convergen como dimensiones formativas de la personalidad a traves 

de la mediación de los gestos y la reflexión simbólicos. La cultura puede ser 
grovisionalmente definida como e! aspecto s!rnb6l!m expresado de la mnducta 

humana. Esta befinici5n es !o suficientemente arnp!ia cox= pars tomar en cuenta 

las mal-iif&a~itiies verbales, ios gestos, !a cofiducia reremoniaf, las ideologías, 
¡as religiones y ¡os sistemas filosóficos que por io general se asocian con el término 

cultura. 

Cabe preguntarse: ¿porqué no ha logrado avanzar el estudio de la cultura? 

Qüizás IC mas honesto sería contestar que los científica sociaies descubriercm 

qtie la cultura en realidad determina una diferencia pequefía en fos asuntos 

humanos, y por tai razón dejaron de aplicar sus mejores esfuerzos a investigarla. 

Se volvieron desde el reino efimero de las actitudes y los sentimientos hacia los 

hechos mas obstinados de la vida social; la desiguaidaa de ingresos, el 

desempleo, !as tasas de natalidad, !a dinámica de !os grupos, el delito, etcétera. 

A otrcls quizás, !es resulte evidente una expficación igualmente directa, en el 
sentido de que ios estatiss be animo; sentimientos, creencias, vaíores, son 
material Constitutivo de la cultura, aunque importante, no puede estudiarse sin gran 

dificultad y esfuerzo. 
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Se trata de fenómenos que se resisten a ser operacionalizados y medidos, 

además quienes tratan de hacerlo invariablemente enfrentan críticas, según las 

cuales lo más que cabe esperar es el ámbito de la cultura es la descripción rica, 

personal, mientras quienes confían en las descripciones empáticas, a diferencia de 

los científicos sociales de otras areas, no pueden esgrimir estadísticas precisas ni 

tests rigurosos de proporciones formales. 

Pero estos modos de ver son más sintomáticos del pensamiento 

convencional acerca de la cultura que útiles como diagnóstico del problema. 

Reflejan los supuestos mismos que han inhibido el progreso en ei estudio de la 

cultura, para comenzar, es preciso desenmascarar estos supuestos problemas, 

que evitan realizar estudios respecto a la cultura. 

AI principio hice referencia a que, la cultura consiste primordilamente en 

pensamientos, estados de ánimo, sentimientos, creencias y valores. Esta es una 

concepción muy común en la ciencia social contemporánea. La cultura es ese 

ámbito residual que queda despues de apartar todas las formas observables de la 

conducta humana. Consiste en la vida interior, invisible, mental; de los seres 

humanos, considerados como individuos o en algún sentido difícil de imaginar, 

como en las nociones de propósito colectivo. Valores compartidos y realidades 

intersu bjetivas. 

Finalmente la noción de la cultura, ampliamente difundida en el discurso 

social, no ha hallado todavía un lugar claramente reconocido en los enfoques de la 

Psicología Social, que sigue estando ampliameate caracterizada por una 

concepción etnocéntrica en el análisis de los diversos campos de esta, y han sido 

las investigaciones antropológicas las que han sensibilizado la reflexión sobre la 

importancia de las variaciones culturales a d  comportamiento social. 

En Psicología Social, numerosos trabajos se limitan a estudiar los efectos 

de los factores culturales, considerándolos como dimensiones de comportamiento 
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social o procesos de interacción. Pero es el am3lisis de !as signifieaeisnes 

socialmente compartidas en una situacibn por individuo, grupos o la sociedad, el 

que hace de la noción de cultura un modelo de cornprensi8n de las experiencias, 

de las actitudes y de los juicios de -iros y de nosotros rnismcas, referidos a ios 

acontecimientos. La cultura designa pues, sumariamente, un conjunto de saberes 

y de prácticas ampliamente compartidos y que representa un modelo de 

significación para el sistema en cuestión 



3.2 CONTEXTO DE LA COkKW7DAD DONDE 
SE LLEVA A CABO EL ESTUDIO 

El crecimiento de la mancha urbana de la ciudad de México fue posible 

gracias a la incorporación de villas y pueblos del valle que, hasta épocas muy 

recientes habían gozado de una autonomía reiativa de la ciudad. En la actualidad, 

a varios de esos pueblos ahora delegaciones políticas, ceionias o barrios, se les 

reconoce una idsfitidad que los distingue de! conjunto de la ciudad como es el caso 

de Culhuamn. 

En este estudio me interesa presentar el caso de Cuthuacan para analizar 

cómo se construye !a identidad de roc jóvenes de este territorio y como adquiere 

fuerza simbólica en la medida en que en el presente articula demandas diversas de 

la poblacbn, quienes buscan preservarla con SE arquitectura y fiestas 

tradicionales. Y aquellos a los que bajo el pretexts de la modernización, su inter& 

es la transformación coii la construccidn de centros comerciales, ejes viales, 

etcétera. En este estudio tratare brevemente los antecedentes históricos de 

Cul huacan, para visualizar su transformación. Posteriormente, cituare en e¡ 

presente a Gulhuacan. como parte de la delegación de iztapalapa, la cual comparte 

los problemas comunes de una ciudad al tiempo que posee una identidad que le 

permite distinguiese del resto de la delegacisn. Asimismo tratare !o mas 

significativo de sus tradiciones y sus fiestas barriales, y terminare el apartado con 

la mayordomía que toco por la carga de símbolos y significados que arraiga para 

los “nativos” de la comunidad. 
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3.2.1 ANTECEDENTES HIST~RICOS 

DE CUEHUAC‘AN 

La estratégica ubicación de Culhuacan, formada por la serranía de Santa 

Catarina, que remataba en el Huizachtepetl o Cerro de la Estrella, de formación 

volcánica, dividió al lago de Texcoco del de Chalco. Entre este cerro y el pedregal 

de Coyoacán, existía un estrecho istmo por aonde desaguaba ei exceso del caudal 

del Lago Chalco - Xochimilco en el de Texcoco; naturaleza que marcó a esta zona 

en periodos posteriores; y en la cual se establecieron los primeros asentamientos 

humanos (Sanders, 1979). 

Culhuacan en lengua náhuatl, significa: “Lügar de los Cülhuas”, el nombre 

hace referencia a sus antiguos habitantes y a la existencia de uno de los centros 

cívicos y religiosos de mayor antigüedad y trascendencia en el Valle de Mexico. 

Sin embargo, para los especialistas en la materia, el topónimo de Culhuacan 

guarda un significado más profundo, debido a !a correspondencia de la palabra 

culhua con su acepción de “lo antiguo, venerable o encorvado” que, además de 

reafirmar lo añejo del lugar y sus nexos con la existencia del “Centro Encorvado”, 

hace referencia ai prestigio de sus pobladores como legítimos herederos de la vieja 

cultura; es decir, de las tradiciones teoti huacanas. 

Aún más, el simbolismo de la “cosa torcida” está presente en el báculo de 

Quetzalcoatl, en el gorro de lztacoliuhqui - advocación del señor de la aurora-, y el 

apéndice que corona la serpiente de fuego. Segun los entendidos, los tres 

emblemas están ligados al advenimiento del fuego, al fuego nuevo que inauguraba 

un ciclo cada 52 años y que, al decir de los historiadores, fue celebrado en el Cerro 

d e  la Estrella en varias ocasiones (Séjourné, Laurette 1970). 
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Es en Culhuacan donde Mixcoati, gran jefe y reconocido guerrero fundó la 

primera capital tolteca, que años después recuperaría su hijo, Ce Acatl Topiltzin -el 

Quetzalcoatl histórico- educado en el exilio bajo la religión teotihuacana. Es 

entonces cuando los Cuihuas se convirtieron en depositarios ae las dos vertientes 

culturales más elevadas del valle de México: la tolteca y la teotihuacana. Su papel 

de heredera del mundo clásico y de creadora de modelos culturales posteriores, 

explica la importancia de la ascendencia culhua; es tan prestigiosa que constituirá 

el más alto titulo de nobleza de los futuras dueños del imperio, los mexicas, 

qtiienes mediante alianza matrimonial con mujeres culhuas, serán designados 

como culhuas-tecuhtli; es decir, Señor Cuihua. 

Los aspectos de la vida económica de Culhuacan, son principalmente 

desarrollada en las zonas Jacustre rica en cantidad y variedad de flora y fauna, 

condiciones que hicieron posible que fueren ocupados por grupos humanos desde 

su fundación en 625 d. C., hasta ia invasión de su territorio por parte de los 

Mexicas en 1347 d. C., los culhuas mantuvieron su propia monarquía, ejercida por 

21 señores, (Hernandez Granados G. 1984). Estos grupos fueron conformados a 

través de los años pequeñas aldeas, cuyo sostén dependía no solo de la 

recolección y el intercambio de los recursos naturales de montes y lagos, sino que 

además, desarrollo técnicas agrícolas de alto rendimiento, como las chinampas 

(INAH - UAMI, 1990). 

Las chinampas surgieron durante la epoca prehispánica? las cuales fueron 

un sistema agropecuario altamente productivo que servia de abastecimiento al 

Valle de México. El principal rubro de la economía y de la alimentación era la 

producción agrícola en las zonas chinamperas y fa ribera, con la siembra de maíz, 

amaranto, frijol, chiles y una extensa variedad de legumbres, gramíneas y otras 

especies comestibles producto de ¡a agricultura de temporal en las laderas de los 

cerros, como maguey, nopal y frutas. 
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El cultivo de las chinampas implicaba una forma de vida inculcada de 

generación en generación, que provenía cie ia cuitura Azteca, io cual otorga a la 

chinamperia un carácter muy peculiar que encierra significados efectivos y 

culturales muy arraigados entre sus pobladores y que iogró perdurar hasta finales 

de los sesentas, ya que por razones sociales, políticas y grbanas !os terrenos que 

servían de cultivo a los campesinos, fueron expropiados en 1970 para da: otro uso 

al suelo entre ello se eiicuentra lo que hüy es !a Central de Abasto de la Ciudad de 

México (Bedolla, G. 1991 ). 

. 

La época de mayor auge de las chinampas fue alrededor de los años 1400 y 

2600; para I900 empezó a bajar la produccián de esta, debido a la Revoiución. 

Sir: embargo, hasta 1945 se seguía sembrando. En 1970 se hace !a expropiación 

de los últimos terrenos de las chinampas, quedando un gran número de 

chinamperos sin tierra y por ende sin trabajo, razón por la cual, no soio Culhuacan 

sino gran parte de lztapaiapa pasa a ser una zona comercial. Los barrios y las 

zonas de chinampas se transforman en propiedades priwadas, y sus pobladores 

tuvieron que adoptar otras formas de vida y actividades, a lo que hay que señalar 

que siguen prevaleciendo la unidad y la devoción religiosa que une e identifica 

COMO cjrupü. 

En cuanto a los Oficios tradicionales. en Culhuacan se destacaba la 

existencia de artesanos dedicados a ¡a produccibn de cerámicas, sestearía y 

petates, extracción y trabajo de cantera @n laderas del Cerro de la estrella: 

producción de sal, tejidos e hilados entre otros oficios 

La organización social, política, militar y económica de Culhuacan, la 
compartían ¡os cuihuas y mexica, por ¡o que, ai frente de¡ gobierno y administracijn 

local, estaba ~ ‘ n  gobernante noble mexica o culhua, y un grupo dirigente formado 

por los nobles o pipilzir: (militares, sacerdotes y dignatarios), encargados entre 

otras funciones de la administración de la producción agríco!a, las de obras 

60 



hidrhu!icas, e! comercio, !a seguridad militar, !as ceremonias religiosas, e! cuidado 

de los sitios y templos sacros y el pago de los tributos (INAH, 1990) 

Se supone ¡a existencia de grupos menos importantes, señores cabeza de 

calpullis o barrios (militares Y administradores de menos rango. y tal vez algunos 

comerciantes) Por debajo de estos existía una población mayoritaria de 

níacehuales dedicados a las labores agrícolas, artesanales y a !es servicios 

obligados como tributo al gobierno y nobleza mexica. 

Entre 10s aspectos mas importantes y sobresafientes en cuanto a su cultura, 

se observa particularmente el significado simbólico y efectivo que poseen las 

fiestas religiosas que con el pilar de numeroso conjunto de tradiciones, como son 

!as fiestas de !os Safitor P~troms, de !as ct’~!es se e n c ~ r ~ ~  3- o! mpfirdfimn ”. W”.  . .-. 
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Cuihuasan, comunidad perteneciente a ¡a aeiegación iziapaiapa iocaiizaaa 

en el suroeste del Distrito Federal, y en la actuaiidad tiene como limites: al norte 

Calzada Ermita Iztapalaoa, al sur fa avenida Santa Ana, al este el Cerro de la 

Estre!!~~, e! cleste el Eje 2 Oriente, (anexo 1) 

CülhüaMii: est6 zUiistiiuido eii la actüalidad por ocho bartios de 

anteceaenies prehispánicos ios cuaies son : Los Reyes, San Simón, San Anarcis, 

Santa Maria Tomatián, San Antonio iuia, San Francisco, La Magdalena y 

Culhuacan. Con excepción de los barrios de San Francisco y la Magdalena que 

pe!?enecen B !a de!egaiiSn de cny^ac&n, !os demSs se !clca!!zan en !a de!egec!ón 

de Iztspüf2ps. A a b 2  Usrris !e correspznde un2 Iylesis (en snexo q, y est2 

distribücióii se debe dl qüe zuaiidu fue evangelizado este lügar, los sdeerdoies 
construyeron sobre monumenlos o iugares ae adoración por ios inaígenas, 

SuphenddOS por templos, estrategia usada para e?rangeiizar a los indigenas 

(Chimalpan, ? 392 ). 

It'iencinsndo alyunos de !os sspectos yenersies de! medic smbiente nstür2l 

de la zma, dado qüe el deterioro ezológizu coiistitüye üiia de las pr~b le i i id t i~s  

más evidenciaaas ae Cuihuacan contemporáneo. Ei aecreio presiaenciai de 1 936 

que declaraba Parque Nacional al Cerro de la Estrella en su totalidad, desde la 

cota de los 2 242 m.s.n.m.: e incluía todo el territorio de esta particular formación 
g^Q!igica y su r^spm^ natura!, sin ^.ms^rgY fî  fue sufi^i^nte herr̂ re pare que, 2 

parti: de !os 2cos cincuentas, se dierzi u:: notsble crecimiento urbsno poblacionül 

sobre la zoña rratüral, protegida por el decreto; este UÍtiniU fenóiiieno, fue pruldücto 

mayoritariamente de  ias sucesivas oieaaas cie inmigranies iiegaaas aesae 

entonces a !a capital de! pais en busca de mejores perspectivas de vida, y que, ai 

no encontrar espacio accesible para la vivienda en la propia ciudad de México, se 

~ S I C ~  -& :'nt=a por Ig &rr?gc precaria-, pn 1g-s $!r^&&rps & !a misma. A.si, une 
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de las regiones que han recibido este tipo de migraciones, es sin lugar a dudas el 

sur-este de¡ Distrito Federal y los municipio del Estado de México. 

AI respecto y en el caso particular de Culhuacan, son las laderas del Cerro 

de la Estrella y las zonas ejidales dentro de la antigua zona lacustre local, las que 

serán objeto de un mayor población, generándose una particular situación ante la 

cual los campesinos ejidatarios y 10s pequeños o grandes propietarios deben 

ceder, vender, alquilar o simplemente ver invadidos sus tierras de iabor, para ia 

creación de nuevos asentarnientos humanos. Situación que coincidia con el 

momento en que buena parte de la pobiacibn Culhuacana par diversas y muy 

complejas causas inicia el abandono de las practicas tradicionales agrícolas y 

campesinas, actividad económica primordial, (Nolasco, 1981). 

Consecuencia directa de io anterior, resulta ser las actuaies características 

de sobre pobiamiento, las agudas problematicas y demandas sociales de todos los 

vecinos, y el severo daño ecoiógico que presenta el Cerro de la Estrella y sus 

pobladores tradicionales GLilhuacan y en sí !&palapa, en donde !as antiguas 

zonas lacustres y chinamperas, at igual que las laderas medias y baja del cerro, se 

encuentran urbanizadas casi en su tota!idad: conservvándose solo algunas areas 
verdes restringidas a ¡a porción mas aita del cerro y algunos predios son cultivados 

en la parte alta, al poniente y sur de la cima. 

Asi también, muchas de !as barrancas del cerro han sido rellenas con 

basura, escombros y sedimientos, para ganar terrenos de construcción; cuevas y 

joyas, han sido selladas o transformadas en espacios útiles, habitables o rentables, 

las extensas laderas, de sueio ricos en sustratos mineraies para ia producción 

aqrícola, han dado paso a colonias, urbanizaciones de interés social, ciudades 

perdidas, obras públicas (panteón civil de Iztapalapa, taiieres de la Ruta - 100, 

etcétera), tiraderos al aire libre, y algunas obras de vialidad. 

63 



La mancha ürbana actüa/ que ocupa casi ¡a totalidad de! territorio de 

Cuihuacan es de¡ 95%, por diversos asentamientos urbanos y numerosas obras 

publicas. Al sur, se encuentran los barrios tradicionales de San SimÓn, San 

Andre% Tometlán (“Tomatlán más arriba”) y Santa María TómatI&~, ubicadóa en la 
!adera sur oriente del Cerro y en !a antigua !inea costera del Lago de Xochimilco. 

Las extensas áreas verdes, lacustre y de cultivo que rodeaban a estas 

parcialidades presentan ahora un cuadro de mbertüra ürbana del i00Y0, con la 

creación de nuevos asentamientos de tipo popuiar, como ia coionia Luis 

Echeverría o “Fuego Nuevo” en la ladera sur del cerro y las colonias Estrella y 

"Ampliación San Simbn” o Zona Urbana Ejidal, en la antigua zona iacustre frente a 

San Simón, además de una urbanización de corte “americano” para clases más 

acomodadas (la colonia Lomas Estrella), e n  park del antiguo ejido de Tomatlán, y 

que sin duda aiguna resulta ser el asentamiento mejor planeado del área 

cuinuacana. 

Completan la ocupación de la antigua zona ejidal y lacustre de Tomatlán, 

una serie de ampiiaciones o desarrol!os urbanos de corte popular, y una zona 

industrial y comercial dispersa al orienta de la colonia Lomas Estrella, que se 

continúa a ambos lados de ia moderna avenida Tlahúac (antes México - 
Tuiyenuaico), nasta ei antiguo pobiaao de San Lorenzo iezonco, anteriormente 

vinculado a Culhuacan y en donde termina la demarcación de la Delegación 

Política de Iztapafapa e inicia 13 de TlahuaC 

Al poniente, sn la antigua y más extensa irea lacustre y chinampera, se 

ubican !os barrios de Tula y San Antonio los más cercanos al centro del pueblo, 

hoy totalmente ocupados por áreas urbanizadas y comerciaies. Mac ai poniente se 
encuentra el Canal Nacional, que dividía a la zona chinampera culhuacana, 

convertido actualmente en un canal abierto de diienaje de aguas negras y que 

constituye hoy en &a el !irnite entre !as de!egaciones pditicas de !ztapalapa y 
Pn #ne Los bar:ios de San Francsco, Santa Ana, Sa:: Juan y !a Magdalena, 

situados en ierr~ms artificiaimente ganados ai lago y principal asentamiento d e  



CulhLrlCan, ori3ina!tnente rodeado par !.!E-! extensa y prodirctira área shinampera y 

facustre que m6s recientemente ccnstituyera una muy amp!ia Zen2 agriccla ejida!. 

Actuaimente esta uiiima zona, conocida administrativamente como San 

Francisco Culhuacan (Deiegacion Poiitica de Coyoacan), presenta ai interior de 

sus barrios, proporciones alarmantes de hacinamientos poblacionales y de 

igudioaciir! de sus dIIIersas prnh!emáticss socin-económicas. Er! trinto, s!.! 

ñü€?-ms y popülosos aseñianienios ¿uno so¡¡: la Culenia Carnen Cerdañ y el 

a::tígua y muy edema área agriccla eji’ida! se encuentra casi tetalmente ccparla per 

conjunto habitacionai “Cifvi - Cuihuacan”, que ha sitio ampiiaas en varias 

ocasiones. As¡ también, ocupan esta zona numerosas instalaciones publicas, 

deportivas y educativas de reciente construcción: Deportivos del DDF. Clubes de la 

SA!?!-!, y de i!3unos sindicatos y hanros, canchas púh!icas y privadas de fnnt-ha!! 

el Colegio de Dachilleres @laniel tüttiüacanj, la t‘Ueeciunal t4G. 5 del ÍPtY, Ía 

\ I  y fnnt IUuL-ba!! americanc, !a VniversiUad Aut6noma 1?’1etrepditana (piante! Xcchimi!cc), 

Central Camionera Qei sur, entre otras Además tie una pequeña zona intiustriai y 

de servicios dispersa en el area de San Juan 

Cierri e! circuitn de esta seccibn cu!hLIacafla !a parte nests, !a cual 

pertenece a! barric de sa:: Franciscc, una serie de urbaniz3cic::es mGdermS y 

nücho nejor planeadas pera clases acenudadas cono las colonias; Paseos de 
-a- 

i axqueña, Educación, Campestre Churubusca y parte ae ias coionias Fratis 

Churubusco y Avante. 

A! n^r-oreste de C-u!huacan, e!? una &ensa y antigua onna de ! ideris  

eñcüeñira ef barrio de Los Reyes, área cjüe h c y  en ilia preseñia ianbiéñ üñ 

iitilitadas narn n I  t-ititktn A n  tnp nrnl \ I  eii nnrrri‘ I -miietr m A e  i n m n A i - t a  
U L l l i L  puiu ~i ~ U I L ~ V W  UG LG i:Fuiui J *u p w i u 1 0 n  ia*uGLie iiraa i i i I i i ~ u i s 1 L o ,  58 

notabie proceso de crecimiento de ia mancha urbana, que ha cubierto ya buena 

parte de¡ territorio de esta parcialidad, exceptuando algunas terrenos de cultivo en 

la ladera media del cerro. 



Ai sur-oriente de! cerro de la Estrella es decir, por e! otro !ado de! cerro, 

existían una serie de grandes parceias de cultivo sobre io que es ía más extensa y 

sinuosa ladera del cerro, &ea e n  donde todauia la tradición históiica oral reconoce 

una serie de parceias como. "Las Maraviiias", "La Lama", y ias iierras dei "Rancho 

de !a Estre!!a, lac cuales en su mayma fueron exprop!adas por el gob!erno durante 

los afios sesenta y setenta para crear un gran Panteór: Civil regional, hojj ya 

clausurado pcr efectcs de les programas de asentarnientos humanos y 

saneamiento ambiental, o en su defecto, fueron ocupados para zonas urbanas 

(corno lo es la colonia L. Echeverría y süs sucesivas ampliaciones). 

Finalmente, a! centro de toda esta region y Liblcado en !a !adora poniente del 

cerro, se encuentra el antiguo nficleo cívico, comercial -y religioso del Gulhucan 

d ~ n i a l ,  tambien muy pepulgso pero que aGn cznsenia buena pgrte de sa traza 

origina¡. Es en esta Ares en doncis se evidencian ios más recientes procesos de 

crecimiento urbano, esta vez en ¡as escarpadas laderas media y baja del Cerro de 

la estreiia ai oriente dei cerro de¡ puebio (antiguamente conociao como Damo de ia 

Santisima y ahora como C~ilhuacan centro). Alii, en donde hasta hace pocos anos 

/r 

*re- c3iaii tierras de cultivo 'J' barrancas inaprcvechables; se encuentra ahora las 

modernas y pspbilosa~ col~nias de e! Mirador (lugar ~ciga-cjo antes ~ Q m o  
Tepaicatiaipan), Vaile be Luces (primera y seguncia secciónj, y ei más 

recienterriente edificado. Con esta ultima obia se büsca solücionar buena parte de 

las demandas y probiematicas de los asentarnientos irreguiares esiabiecicjos desde 

hace años por detras de! Ex-convento de Culhucan. 

C~~g!enentagdo esta expc?si~:ión y: t~manrii?  e~  enfa fa coxa fuente bási~a 

de información ias observaciones y registros iievadcis a cabo aurante ios úitimos 

años en el Centro Corntinitaria Cülhüacan del ~ N A H  j1984 - ?991j, sitiiado en la 

localidad, se estima para todo el antiguo territorio cuihuacano, una pobiacion 

cercana 3! mil!ón de habitantes, cifra notabk si consideramos que e! teta! de !a 

poblacih fccai, autodenorr,inada "neta" o "nativa", no ttega a sobrepasar !as cien 

mil persarias, (Venegas Pérez, $. E. 1995) 



Referente a la infraestructura urbana y servicios públicos, hasta la década 

de los años setenta cuando el área se encontraba ya densamente poblada, la 

dotación de servicios públicos y otras obras de infraestructura urbana era muy 

escasa y en grado sumo precarios, siendo hasta la siguiente década cuando se 

concretan nuevos proyectos y programas tanto de dotación como de 

modernización de algunos de los servicios públicos básicos en la localidad. 

Sin embargo, hoy en día ya son numerosos los ejes viales y rutas de 

comunicación moderna que enlazan a esta comunidad con el resto de las zonas 

urbanas del Distrito Federal, siendo las más importantes: ia avenida Taxqueña, 

que partiendo de San Ángel atraviesa de poniente a oriente a la delegación 

Coyoacán y llega hasta el centro del pueblo de Culhucan, y la avenida México - 

Tiahuac, antes conocida COMO México - Tülyehuaico, que comunica a la zona 

oriental de lztapalapa con las delegaciones de Tlahuac y Milpa Alta, ubicadas al 

sur - poniente de¡ Distrito Federal. 

Otras avenidas de más reciente creación son: las calzadas de las Bombas, 

del Hueso, y de Santa Ana, en el sector de la CTM - Culhuacan, y el eje 3 Oriente, 

que atraviesa de norte a sur a la región centro - oriente del Distrito Federal y llega 

hasta el área sur de Culhuacan. En cuanto a los servicios y sistemas de transporte 

colectivo que sirven a esta zona, estos son semejantes al resto de la ciudad, con 

una reguiarmente amplia cobertura en la mayoría de las rutas y las mismas 

problemáticas y rezagos que tales servicios presentan en general. (Venegas 

Perez, J. E. 1995). 

AI respecto de las vias de comunicación locales, es importante resaltar dos 

aspectos: el primero de ellos radica en que, dentro de esta nueva planta e 

infraestructura de servicios de comunicación y de vialidad moderna, eran los 

barrios tradicionales y los asentamientos irregulares de reciente formación los 
menos favorecidos, y la participación vecinal autogestada o por las continuas 
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demandas de tales servicios, cuando se logran la pavimentación y el mejoramiento 

de calles y vías de comunicación al interior de los barrios y nuevas colonias. 

El segundo de los aspectos, surgido de la propia observación en la 

localidad, en cuanto a las problemáticas actuales de la población de los barrios, 

radica en el hecho de que tantas y tan continuas obras de vialidad, han llevado al 

virtual desmembramiento de la traza del Cuthuacan tradicional. AsÍ, según 

comentan algunos vecinos, a causa de los cada vez más numerosos ejes viales y 

la introducción de grandes comercios e industrias en los terrenos que quedaron en 

sus orillas, han quedado divididos o separados algunos barrios y localidades del 

pueblo, rompiéndose la relación espacial barrial y la comunicación e interacción 

entre los componentes de las parcialidades y del pueblo, (Venegas Pérez, J. E. 

A995). 

Los servicios públicos, son tin factor de cuestionamiento y en muchas de las 

veces de reclamo frente a las autoridades delegacionales y distritales, ha sido la 

problemática de dotación y mantenimiento de los servicios, en donde segun al 

parecer de los vecinos de los barrios y colonias populares, se había beneficiado 

distintivamente a los sectores industriales y urbanizaciones de clase más 

acomodadas, siendo estas últimas las mejor atendidas en estas necesidades. 

Aún cuando, barrios y colonias populares cuestan a la fecha con una 

dotación de la mayoría de los servicios básicos, todavía existe la problemática de 

que estos son muchos mas escasos, con poco mantenimiento, menos regulares en 

su instalación y con poco atendidos en su demanda. Así, en estos sectores 

desfavorecidos, el agua presenta problemas de distribución, los servicios de 

drenaje, alumbrado telefonia pública, accesos y pasos peatonales, son 

marcadamente insuficientes. En tanto, los servicios de seguridad y vigilancia, 

limpia y recolección de basura, mantenimiento de espacios públicos y comunales, 

son por lo demás precarios, mientras son insuficientes los servicios de salubridad, 

centros culturales, espacios deportivos-recreativos y áreas verdes de protección 
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ecológica y de esparcimiento. Aspectos que se relacionan o agravan ante las 

sensibles problemáticas socio-económicas que resultan det sobre-población del 

territorio culhuacano y en general de la delegación de Iztapalapa. 

Frente a estas problemáticas, se han ido implementando algunas soluciones 

por parte de algunas instituciones y de las autoridades distritales y delegacionales, 

con el concurso de las asociaciones de vecinos y otras agrupaciones, tal y como 

resulta ser el caso de la UAM - X, Colegio de Bachilleres, escuelas vocacionales, 

entre otra, que de alguna manera han veneficiado a la población estudiantil. 

De igual manera se proyecta la creación de nuevos parque y reservas 

ecológicas, c m  espacios para la práctica de deportes, la recreación y el 

esparcimiento, como con los proyectos de creación del Parque Xochimilco y del 

Parque del Cerro de la Estrella. 

Así también, se han ido instalado en ¡e misma zona, un número creciente 

-no suficiente- , de centro de servicios de salud, cultura y educativos hacia la 

propia comunidad (ISSSTE, IMSS, DDF, y otros): que ofrecen a la población local 

formas alternativas de educaci6n. capacitación cultural y usos del tiempo libre. 

Algunos de ellos se han inspirado para sus funciones en e! Proyecto del Centro 

Comvnitario 

La problemática socioecon6rriica existente en Cuiiiuancan es evidente dado 

que muchas derivan iógicamente dei axpiosión demográfica y e¡ crecimiento 

urbano no planificado de la región. En tanto. la degradación que presenta la 

estructura comunitaria tradkíonai, en SE propia dMrnica socio-cultura! y en su 

composición, obedece entre otros fsctorrs a !r partición y atomización de! pueb!o y 

rni;chaa de SUS parcialidades en loa barrios, !a diviaién pditica territciria! actus!, 

tanto como al innegabie peso de ¡os estiiss y formas de vida de ¡a sociedad urbana 

moderna 
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Lo que a condicionado problemática como: un elevado índice de inseguridad 

pública y criminalidad, con la emergencia de grupos y bandas juveniles con 

conductas catalogadas como antisociales, alarmantes niveles de desempleo, 

subempleo, aIcQhOl¡&mQ, drogadiccicán y deserción escolar temprana, un panorama 

de insalubridad mas o menos generalizado. Falta de centros asistenciales, 

insuficientes servicios públicos básicos, de educación, recreación, esparcimiento, 

deporte y promoción cultural, tanto como a una paulatina disolución de las 

institución socio-religiosa tradicionales que nucleaban al pueblo en torno a las 

celebración de festividades, la resolución de problematicas, la solidaridad y el 

trabajo comunal, con una consecuente pérdida del patrimonio cultural tangible e 

intangible (Venegas Perez, J. E. 1995). 

Hoy en día, en el pueblo de Culhuacan subsiste la estructura de unidad 

familiar tradicional, caracterizada entre otros aspectos por su gran tamaño, un 

patron de asistencia en torno a un núcleo comhn, generalmente la residencia de 

los mayores, así como también, por lazos de parentesco compadrazgo bastante 

complejos traducidos en el establecimiento de vínculos muy fuertes de solidaridad 

e interacción. Aún en nuestros días, algunas de estas familias se mantienen como 

grupos cerrados a influencias e>r?erioies, u incluso se oponen al establecimientos 

de nuevos lazos de parentesco con otras familias, llamadas familias “nuevas” 

aunque estas ya radique en el lugar. 

Según la informacion oral recabada y las observaciones efectuadas en el 

transcurso de la investigación al interior de la sociedad local, se reconocen como 

familias “netas” o tradicionales a las que ostentan una pertenencia a la comunidad 

desde épocas muy antiguas, incluso muchas de ellas establecen verbalmente su 

línea de parentesco y residencial local por más de cien años. (Sr. Raúl Lara, 

mayordomo de Loa Reyes, Culhuacan). 

Existe el caso, aun cuando no generalizado de familias formadas por la 

unión de una mujer culhuacana con un hombre “no nativo”, que por los muchos 
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años de residencia en la localidad se autoconcideran como “tradicionales”, siguen 

siendo considerados por algunas otras familias tradicionales como “nuevos” por el 

hecho de que el apellido que da origen z esta nueva unidad no corresponde a los 

reconocidos como prcpics de! puebic Sin embarso, miembros de esta familia han 

podido llegar a osiefiiar cargos efi las r;iiayGidOmías iocaies G a sei ¡&conocidos 

como figuras de prestigio o autoriaad morai en ia comunidad, (Sr Kaúi b ra ,  

mayordomo de Los Reyes, Cuihuacan). 

Las mujeres casadas con “netos” cu!t?~iacanos, y de cuya unión se 

conformaran nuevas ramas que en ¡a mayor parte de los casos serán englobadas 

por los grupos familiares, siendo curioso el hecho de que dentro de este ultimo 

grupo hayan surgido algunos de los actuales líderes naturales y políticos de la 

comunidad (en un principio poco reconocidos y cuya presencia será siempre 

cuestionada, aunque cada vez en menor grado). 

Otro rasgo notabie de este tipo de familias, resulta ser el hecho de que su 

descendencia ostenta ün mayor nivel de preparacióñ ediicativa, a diferencia de 

buena paAe de ¡os hijos de ¡aS famihas irad¡c¡ona¡es, que por la permanencia por 

a i g h  tiempo de ¡as fermas de producción y trabajo tradicionaíes, quedan 

relativamente rezagados con respecto a la formación académica. Ahora que, la 

última generación de ambos grupos fami!iares ostenta un nivel educativo mas 6 

menos hur??ogénec 

En génerai son ¡os grupos fámiiiares arriba descritos, ¡os que conservan las 
caracteristicas de ¡a unidad familiar tradicionai cuíhacana, y ai interior de ¡as 

cuales se conserva buena parte de las costumbres. tradicionales religiosas y 

culinarias, la historia oral, y en época más recientes, el inter& por reacitar!as de! 

oivido, (Sr. Rz6i Lam, msycrdomo de Los !?eyes, Cu!huacun). 

La poisiacióñ de¡ Zuihuácan aeiuái, corresponde a grupos o urridades 

Los que arribaron en las familiares llegados a ¡a íocaiidad en años recientes. 



primeras migraciones durante los años cincuenta y sesenta, se ubicaron al interior 

de los barrios y presentan en mayor o menor grado, una buena adaptación a las 

condiciones y algunas de las costumbres del pueblo, participan en la solución de 

¡as problemáticas actuales de la comunidad, y por io general, han establecido 

algún t¡pG de negocio. Mientras, las familias llegadas posteriormente, (décadas 

setenta al ochenta inclusive), crean nuevos asentamientos urbanos en torno a lo 
ya existentes, en condiciones de vida precaria e irregular, ya sea comprado, 

tomado en préstamo, alquilado o simplemente invadiendo las tierras de cultivo 

ejidales y privada, formándose así, cinturones marginales en torno a la comunidad, 

y creándose según los vecinos "nativos", toda un a serie de probiemáticas 

sociates, económicas, ambientales, políticas y cutturates, (Nolasco, Margarita, 

9981). 

Paralelamente, hacia el sur y poniente de la comunidad se da otro tipo de 

proceso de asentamiento y crecimiento urbano, en este caso de forma 

aparentemente más controlada y planificada, con 1a creacibn de grandes 

urbanizaciones de interés social para trabajadores del estado, jt de otro tipo de 

zonas residenciales, mucho mejor proyectadas que ¡as anteriores, para clase 
sociaies miis acomodas, en general, para familias de profesionistas, burócratas y 

comerciantes de la misma ciudad de Mexico, er: una dinámica más lógica de 

recolocación y reasentamiento de la creciente ploblación capitalina, (Venegas 

Pérez, J E 9995) 
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3.2.3 TRADICIONES Y FIESTAS 
DE CUJLHUACAN 

Aun cuando ésta temática, al igual que el tratamiento de la historia de 

Culhuacan no deja de ser interesante, apuntare aquí algunos de los rasgos más 

evidenciados en relación a la permanencia de elementos culturales de está 

tradicional comunidaa, mucho de los cuales son mantenidos e inc!uso promovidos 

por algunos de sus habitantes en un intento por evitar la pérdida de las 

características que aún distinguen dentro de la inmensa mancha urbana y de 

población que cubre la región. 

La historia oral transmitida por generaciones, es particularmente rica en 

remembranzas de los sigios XIX y principios de¡ XX, al tiempo que aporta valiosos 

datos sobre la toponimia nahuatl de cada una de las antiguas parcialidades 

culhuacanas, leyendas relacionadas con actividades rituales y otros elementos 

mitológicos de profundas raigambre prehispánica, dentro de los cuales destacan; 

las leyendas de la “Guerra Florida”, el origen de la “Diosa o Sirena de Culhuacan”, 

la presencia de su cansorte “El charro negro de Churubusm”, la utilización de 

algunos manantiaies o cuevas con propósitos ceremoniaies o de curandería, entre 

otras historias místicas. 

Vale la pena destaca igualmente, una muy variada tradición culinaría y de 

herbolaria medicinal, en las cuales se conjungan variantes de origen prehispánico y 

colonial, así como memoria de las costumbres y tradiciones del pasado que 

posibilitan una aproximación al estudio de las redes de comunicación canalera, las 

relaciones con otras comunidades circundantes, rutas de comercio y de 

peregrinación, la mentalidad del campesino culhuacano en el siglo XIX, y otros 
aspectos de sumo interés, (Venegas, Pérez, J: 6: 1995) 
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Entre los aspectos más importantes y sobresalientes de Cuihuacan, se 

puede hablar de su cultura. en las que se encuentra particularmente el significado 

simbó!ico y efectivo qiie pcisee !a persistencia de un extenso calendario re!‘rgiosi 
festivs, en e! cua! se ccnjunta ¡a práctica de! cu!t= cristiano c&ó!ico con e!errientcs 

eülttirales pspüiares y de iradicibn müy antigüos. Entre las festividades más 

conocidas destacan por una parte “E¡ carnavai”, (mas puramente conservado en e¡ 

barrio de Los Reyes), celebrado alrededor de la figura del “Palegande”, cuya figura 

esta llena de signos y símbolos, siendo su principal característica una muy 

estrecha re!ación con !a renovaciSr? de! cic!o de vida c~munitaria en e! context^ de! 

cziendaric agriccla. 

La organización reiigiosa que impera en Suihuacan, aun hoy en aía resuita 

del gran interes si observamos que es e! eje de ¡as fiestas populares en ¡as cuales 

participa la comunidad y donde el Grupo se cohesiva, identifica y diferencia de 

otros. Asi mismo, mediante este tipo de ce!ehraciones se manifiesta !a cu!tura 
popular de una Iccalidad al participar en !as costumbre que expresan la vida 

cotidiana de süs habitantes y qüe lograii perdurar coñ el tiempo mmio fiestas 

reiigiosas, entre ¡as destacan; 

4 Semana Santa 

Diveisas hip&iesis sie hart estabiecidü sübie cümü st: iniciaion ¡as 

representaciones de ia Semana Santa, sin embargo, ia más apegada a ia reaiidad 

es: en el año de 1833, se desató una terrible epidemia de “Colera morbus”, cuyos 

estragos diezmaron considerablemente a !a pohlaci’n. Los pocos habitantes q‘le 

sohrevlvierm, determinaron imp!orar a !a sagrada imager! de! Santo Entierro, SL! 

piedad y perdón a fin que hiciera el milagrci de cdíMar tan terrible desgracia. Fue 

asi CÜTIIO en ei afiü 1043! idos iús v e ~ i n ~ s  üfiecieiún a ia iiiíageli de Cristo, 

representar ¡os pasajes de ¡a pasión. 

Iniciaimente Io hacían por medio de imágenes o escuItLiras? según se sabe, 

pero en e! año 1906 mmhio !a fisonomla de !a representación, dando a !u mismu !a 

personalidad prapia ai participar personas, y asi es C O ~ G  con el tiempo y su 
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Los aztecas suponían que e¡ mundo duraba iapsos de 5-2 años, por io que 

los preparativos para este ritual consistían en! romper todas las vasijas que hacían 

!os habitantes del valle, romper imágenes de dioses, s ~ J s  metales, mueble, mantasv 

ey! fin romper todo c) arrojar!o u !a !agunu, y estci significabu !a renovucíón, a! 

+'ern iiciiipo qüS W Q i i  apagados todos !os füegos, !OS CXiG!eS habian pWmafiSCic?G 

ericendidús todo ei siglo qüe ieilíiiiiaba. 'í en io aito de¡ iíuixachtepetie, 

sacrificaba un cautivo y se iniciaba ei frotamiento de¡ mamainuaztii para que 

brotara el fuego y los corredores lo llevaran a las provincias de Tenochtitlan, 

(Información proporcionada por e! grupo de investigación de Cult~iras Pop~ilares de! 

Cerro de !a Estre!!a, de! estructc) "Fecha ca!endsria del Fuego Nuevo", Si!via 

Zugarazo, 1991) 

Es importante mencionar, que aunque ¡os intereses ya no son ¡os mismos 

debido a la ideología y el momento histórico es diferente, la ceremonia se realiza 

en e! mes de noviembre, y se trata de rescatar los aspectos esenciales nile I - - -  

carscterizan este rito, c6m0 es !a participación de !os grupos de danza 

prehispánica, ciiyo significado re!igioso iw~ocs a los dioses y hace alusión a las 
cünsteiaciúnes y ai so¡. 

4 El carniva! 

Esia ceiebracion sé iieva a cabo un domingo anies dé¡ miércoies de ceniza, 

supuestamente su sentido religioso hace referencia ai hecho de iiberarse del 
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mundo pagano, para recibir !a iiegada de ia Semana Mayor, por tal motivo se 

Litilizan máscaras en los carnavales y quedar en anonimato. Sin embargo, este 

significado religioso actualmente ya es muy diferente y ya no se realiza con éste 

sentiuo. Aciuairneie este se usa ccmo un espacio para manifestar ¡as 

inconformtdades que se tienen ante la situación social, p o l k a  y economica, donde 

por medio de ia sátira ¡as expresan, (iianos Ponce, J. E 19933. 

Una de las características del carnaval son los bailes que se realizan en 

forma de ciradri!lss, donde !m hombres se visten de mujeres y rec~rren !os barrios, 

e:: compañiz Se “paiegsnde” , (este perscmje probablemenie se3 una 

reminiscefizia de fa “dams de los hüehüenzhes” de unge3 prehispánizo, donde ius 

jóvenes se disfrazaban de viejosj, “La cuadriiia va de casa en casa y ai grito de, 
erna! tocan la puerta, e¡ paiegande dice al casero: [,Que baile la nifia? En caso 

afirmativo baila toda la cuadrilla frente o dentro de la casa. la pieza puede variar de 

15 a 45 minutos, y es en esa proporción !a mnperaciórr de esté can e! pago de la 
orquestz __’. (Limcs ?once, J. E ? O W  I 

Finaimete se puede conciuir que ¡as fiestas de car2cter reiigioso pueden ser 

de tres tipos; las fiestas mayores del calendario ritual católico, (Navidad, Semana 

Mayor), las fiestas titulares, en que se festeja el santo patrono del bario, las de los 

santos que marc3 e! cz!endario, (Moncgrafia de Lztapalapa, 1496). 

Es impüitante señalai, como a irsi& de Ids relsziones coz la familia y en 

medio de un ambiente iieno de creencias religiosas, con un gran temor y respeto 

religioso adoptan con el paso de! tiempo el gusto por participar en algunas de estas 

festividades. incorporándose e identificándcse como miembro de la comunidad. 

\&!e is pens señalar que las celebrctcisnes, iiener: que ver con los 

sigüientes aspectos psimsoeiales: 



1) La socializaciBn e interacción de las nuevas generaciones, en donde 

la cultura hegemónica sir: duda juega un papel muy irnpoflmte. 

ii> La referencia y pertenencia a! grupo, con !o cual se consolida !a 
integraciór; del grupo. 

Otro punto que nay que considerar es que ias tradiciones, son reforzadores 

de la identidad de un grupo especifico, con un conjunto de creencias y valores 

interiorizados por la cultura y educación. Por atro !ad=. no hay que olvidar que la 

participación de la comunidad en estas ce!ebraciones es una fmma mediante la 

cual logran escapar del amninato en qüe viven, siende recmocidos sociaimente, 

sn una fiesta esperada por toda la comüriiaad y donde ei formar parte de eiia es 

motivo de orgulio y al tiempo impiica un compromiso, que com!inmente es 

transmitido de padres e h y x ,  y hasta cierto punto prestigio propio y fami!iar 

No se puede dejar de menci~nar la grzn carga afediva y la gama de 

u ,yneAcihc Iui> S-n!;nkecm n> vvu :cI ir. u,, este espacio irriperan Es interesmte observar qtie 

iradiciones de esta ínuoie se comienzan a interiorizar en e¡ riiño as ia mas 

temprana edad, por la infiuencia de !os padres y por eí significado que para estos 

posee tal ceremonia. Y señalar, como la familia involcicra e inculca el respecto e 

interés por las tradiciones haciendo paflicipar a sus hijos, y se p d r í a  hab!ar de una 

identificacljn con !a comunidad y las festividades. 

La importancia que poseen las fiestas reiigiosas para Cuinuacan es 

relevante, considerando que se conjugan la aiegria del pueblo, !as creencias y las 
actividades culturales en gmeral. De esta forma se puede concluir diciendo que 

 in gran aspecto de las tradiciones de Cu!huacir: !a ronfmman sus fiestas 

religiosas, en especial aquellas que invelucra:: a sus Patrcnos de su respectivo 

bsrtio, ids males s m  locales peru también t ~ ü y  significativas y c m  i¿ierte arraigo 

para todos aqueiios que participan ae eiias conformanao así, una iaentidaa a 

traves de un inter& csrnUn 
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üria de iás íürrrias de reiacitri y tiorfiuriit;atiióri eritie ius pu&iws es, sir! 

auaa, ¡a reiigión, es en eiía uonae con mayor faciiiaaa observamos ¡a conservación 

de costumbre tradicionales, a través de Is! rea!izacidn de sus actos y ceremonias 

mciQ-r~~iginflas cnmg e- e! C'e C,ilh'l-r.an. 

Ahora bien: la mayordoMia es una derivación de la cofradía y es una 
institQciln qQ^ encflnf-am^s como permglencia twiwivía secc!lar C'eQde la kryrs. 

\+reina! e!? ?AOx!cc. Es E!? trsnsp!u!?te de Espu5u u !cs pueh!os cc!?yEis?udcs VI! 

Amirica y las Cufra&:as &. fa spurn n;edi.ial en 

ae una parroquia que se congregan aireaeaor ae una imagen, a ¡a vez que ofrecía 

seguridad espiritual y sentido de identidad a sus miembros, fungía COMO institución 
financiera .aieplr-.nlc! hp;n^fir.i^s ^^nhm.i. î 3 !B ig!esla y e! r.!ern, -03 

i!?tx?dGciYus u F40xicc e!? s! siy!z ,W! por ertu, s:!? emhurgo ss e!? e! siy!e W!! 

a s..; ü.a vá.í;acAe 

Europa. La wiradÍa, wriyreyácitri O iierrñarítiad. era ia üryariiratiitrl de persurias 

.-..--..I- .... fe-..-&-it- I ~ n o c . 1  
bual IUU iici IC JU auyc, \UUUJLGIIG, J .  I aucr;. 



No se sabe exactan?ente en qué momento !a InstituclSr! socIo-re!igiosa, 

comc variante de la ccfradía, tomó el nenibre de rnzyer&mía, !e único que se 

supme es qüe se deriba de mzijíural o mayar&rnu. 

ün  punto interesante que hay que destacar es la ceiebracion del santo 

patrono y la fiesta fraternal son actos que se realizaban en tiempo del virieinato, 

como tina interre!aciSn sock! y re!lgiosa intenss mtre t d o s  !os parc-ip~ntes, !a cua! 

consistis 8:: ceremonias pil:blicss, ccn sewicios eciesi;ísticis, p r o ~ s i c n s ,  csrnkja 

y bebida, damas, clecoracitmes florales, jüegos artificiales y música. Se puede 

decir, que casi todos estos eiementos persisten actuaimente en Cuihuacan en ¡a 
celebracion de sus fiestas socio-reiigiosas, y aunque algunos han cambiado o 

desaparecido en esencia, hay una continuidad, pues también ahora agrupan a toda 

la comunidad que tiene tina re!aclSn mSs estrecha e intensa gracias a !a vivencia 

trac?icicna! be ccstumbres 

La mayoraomía es sin duaa un terna apasionante, porque trasciende io 

meramente religioso o lo pagano. PodRa decirse que, ia mayordomía es fuente de 

identidad y de unión del grupo social a pesar de ta absorción que 

irremediab!emente realiza !a gran ciudad. Por o!m !ado, es tin intento para que !ns 
nus y .  ~ sin . I I  I t r n 7  V v L  yr +uenfer, $6 Nistcrie, Is wtidisn-, Is q ~ e  ns eparece en los t e g ~ s  de  

ti istci ria. 

En la actualidad, podrtamos hablar que la funcion de¡ Mayor o Mayordomo, 

tiene algunos cambios y se que visualitan en la estructura social y econámica de fa 

comunidad. .Actualmente el mayordomo adquiere un compromiso socia! pero 

también 63 prestigio personal Y e:: -nnpn-l~ vu1 ,eLÍ+uencis f=mi!is:, dsuc cjve son 
it3CGiiGCidGs poi !a CGiIiÜfiidacf. SU¡¡ !OS iE%p¡eSE%riiaiiteS qiJe eSCGCJe -da bairit 

para que íunja como tai auranle un año, ai tiempo que e¡ se hace responsabie ae 

todo lo que se necesita respecto al mantenimiento de la iglesia, es decir, los 

recursos económicos siguen siendo aportados por la comunidad y administrados 

por e! n?aynrdomo. 



Las mayordomías, por regla general se conforman por representantes de 

cada uno de los ocho barrios que integran a Culhuacan. La jerarquía se establece 

de mutuo acuerdo entre ellos para elegir un mayordomo mayor, que será el 

representante del grupo y elencargado de establecer las pautas para la realización 

de las fiestas del Santo Patrono local. Su función es, acudir con la comunidad 

para solicitar el apoyo económico, asimismo administrar y solventar los gastos que 

se realizan en las fiestas; entre lo que se encuentra las ceras, pólvora, flores, 

música, comida, etc6tera. 

Como se puede observar, una función primordial del mayordomo es la 

unificación de toda la comunidad, dado que en este sentido la comunidad se 

comporta como un grupo cohesionado, con un dirigente al que reconoce y una 

tradición que solo les perteriece a ellos. 

La mayordomía, es una importante institución comunitaria, en el caso 

culhuacano se remonta ai siglo XVII, que encierra elementos de gran valor social, 

religioso e histórico, y que hasta el siglo pasado constituían un valioso mecanismo 

de redistribución de los excedentes, expresión de la solidaridad comunitaria, de 

trabajo colectivo y de coerción social, reuniendo a los distintos barrios en torno a la 

permanente veneración y la celebración de las festividades del “Santo Entierro de 

Culhuacan”, más comumente conocido como “El Señor del Calvario”. 

El culto a esta imagen, que por lo demás y desde el periodo colonial 

sobrepasa al de los santos patronos locales, tuvo una muy amplia difusión hacia el 

sur y oriente de la región culhuacana (Tezonco, Zapotitlan, Tialtengo, Tulyehuaco, 

tlahua, Xochimilco entre otros), al parecer constituyen en la actualidad e¡ Único 

elemento que mantiene la interacción entre los diferentes sectores de Culhuacan 

tradicional, hoy en día separados por ejes viales, demarcaciones administrativas, 

nuevas colonias y divisiones delegacionales e incluso han sido también uno de los 

pocos mecanismos que ha permitido la participación de grupo de vecinos de 

80 



reciente llegada al interior de la dinamica socio-religiosa de la comunidad., 

(Venegas Perez: J: B: 1995) 

De está manera, se puede decir que, izs rnaymdornias tiene UP, sic;nificadc 

de acercanierito sacid dentro de üii grupu dddu, dl tiempo qüe crean üria 

identificación entre ¡as personas que participan directa o inairectamenie y ae 

alguna manera establece una identidad dentro de un pueblo, barrio o comunidad. 
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¿Cr:m  ̂ se conforma fa identidad socia! entrt? !os jr:venes que residen e!? 
esta comunidaa conurbana cón un ampiio acervo ae tradiciones culturales? 

OBJETIVOS 

iij Determinar que papel juegan las tradiciones en ¡a conformacion de ¡a 
identidad social de los jóv- nnes. 

ij Evaiuar cuales son los factores más importantes para la conformación de 
una Identidad cuihuacanence de los Jiwenec 

ii) Determifiar si e! a!ejurse de !as tradiciones y cttlt~ras paterna! proroca 
~ ~ r i : i i ~ t ~  de ideniificéiciUri de pertenecer st bsrriu. 

iii) identificar como influye la @obaiiz~ión politics, social y económica en !a 
comunidad juvenil de Culhuacan. 

ivj Establecer si hay diferencia en la conformación de identidad entre ¡os y 
!us jjvenes de Cu!huacun. 

Y) Determinar !a manera en cye !a participación en fiestas !ocales es 
transmitida intergeneracionalmente. 
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3.4 DISEÑO 

Esta investigación concentrara !a atención en la vida cotidiana de los 

jóvenes sobre Culhuacan: en la cual están imersos con una fuerte carga de 

tradiciones culturales que conforman su herencia identitaria. Asímismo, el estudio 

examinar5 !u va!vrxiSr! de diferentes escenurizs y ari?hientes szciulus, uzmv son 

la vida fan;ilia;, la escuela, ius Uepu~es, !as fiestas, la müsim, !us lügares 

esparcimiento y ai"ersion, con e] proPosito (je (jescriDlr ]as propieaaaes mas 

I .  

importantes de los jóvenes respecto a la comunidad. 

Esta investigación es un estudio de a r t e  exploratorio, es decir,, no es 

concluyente, sino que trata de documentar ciertas experiencias de la comunidad de 

Culhuacan, dado que el objetivo es examinar un problema poco estudiado. Sin 

embargo, no hay que olvidar que un estudio de este tipo, puede servir para 

determinar guías de estudio posteriores. Igualmente, no se pretende establecer 

relaciones causaies entre variables: sino describir los elementos relevantes para la 

configuración de identidades sociales. 
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SUJETOS 

las siguientes características 

La población de inter& esta conformada por una muestra de sujetos con 

a> j6venes (hombres y müjerzs) 
5; &a&s enire ius 7 3 y *i 7 afias 

c) estuuiantes ue secunaaria (ios tres gradosj 

d) lugar de residencia, en Culhuacan (de alguno de los ocho barrios) 

La muestra se obtuvo de una escuela secundaria del área de Culhuacan, 

esta fue seleccionada al azar. dado que se contemplaron las escuelas de que se 

encontrabin ey! este harr!o que es e! 35s centrico. LI escue!a secmdaria No. 

206 ??obe;'to Koch" fde ta tercera eri soMarie sü cuiaboración y acepto, (dado 

qüe iás 60s aiitetiüies riü ácepiaiüiij. La p i ~ ü i i á  C O ~  iá qüe se cüittaciü fue  COT^ 

ei Profesor indaiecio iara Grozco, uirector de este piantei, ai que se ie expiicó e¡ 

proceso, los objetivos y finalidad del estudio. 

E! tipo de muestrs es prohaiistica, &do qGe !a pob!aciÓr! (400 iiumnos) de 

ia Esci;e!a Secündatia Diurna No. 206, "Roberto Koch", tiene ta misma posibilidad 

de ser eieyidü. 
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Para exp!orar !a conformación de iina identidad socia! a través tradiciones 

y !a culturu entre !os jóvenes de Culhuacari !a herrartlienta metodoiogica utilizada 
en esta investig~ción füe ün zuestionaílo estrüctürado en dos paiie; m a  escata de 

iipo Liked a partir de ¡a aefinición de variabies (famiha, escueia, ¡as fesiividacjes del 

barrio, la vida cotidiana juveniij, con ia cuai intentar6 describir aqueilos aspe~tos 

de !u conducta que son más o menos comunes y habituales al grupo estudiado y 

una segunda parte con preguntas abiertas, dónde puedan expresar libremente su 

punto de vistu eri cuanto u su barrio, CLS tradiciones y !a familia, obteciendo con 

elto información sobre la vida y las actividades cotidianas 62: tos jóvenes. 

La muestra seieccionada para piiotear ei instrumento fue de 70  jeto os, esto 

con la intención de depurar items y conservar sólo los que arrojan datos 

significitivns, así corno ohsewar si !a redacción es de fáci! compresión y cua! es e! 

tiempo que se requiere pura contestarlo. La muestra fina! fue de 12Q alumnos 

considerande lo anteriormente ~iencionado (anexo 4). 

La escala tipo iikert (ver anexo 2j esta integrada por 29 items relacionados 

con la vida cotidiana de los jóvenes, y fue elaborada tomando en consideración 

aspectos corno: !a escue!i, !a farni!ia, !as fesflvidadea tradicionales, aspectos 

gerierales de !a cultura pcpuiar como !a comida, ~ús i ca ,  urtesanias, costumbres, !a 

ropa y lzs diversiones. Del total de iea&tivos, 20 302 positivos ( t ,  2, 3, 5, 6, 7, 3, 
5 0, 3 3 , 72, 14, .IG7 7 8, 20, 2; , 23, 25, 26, 28 y 291, e5 decir, son afirmaciones a 

favor de ¡as tradiciones de Cuihuacan y 9 son negativos (4, 8 ,  i3, 45, I/, 39, 22, 

24 y 27): dado que en estos, se está en contra de lo que a tradiciones y cultura se 
refiere. 
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El puntaje asignado para cada uno de ios items anteriores, fue de acuerdo 

2 12 direccion que éstos llevaran, en otras palabras, al tener la actitud positiva el 

puntaje será e/ mas alto, (el puntaje se asigno de 5 a 1 y viceversa), y si la actitud 

resultaba negativa, su valcr será de uno. 

La paire compiementaria aei instrumento, la constituyen 16 preguntas 

abiertas cuya estructura contempla 10s datos generales de las personas; el nivel 

socioeconómico y conocimiento de las tradiciones a partir del lugar donde vive: (es 

decir, su barrio), !o que !e guste y !o que no !e guste de este, cómo mostrarlana a 

quienes nc lo csnccen. Fimilzandc ccn cinco preguntas donde la perscfia 

enünism en urden de impurtancias preferencias persunales. 

La información a rescatar de estas preguntas es, conocer ei barrio en que 

viven los jóvenes, observar si a su juicio en Culhuacan se mantiene vivas sus 

tradicic=rnes J cuá! es su opinión de el!o. A.si como; detectar e! interés por participar 

en el fcnento de lac mismas, y pcr ultimo conocer qué es lo que resulta m6s 

atractivo o interesante al joven sob:e Culhuacan y porqué. 

3.7 PROCEDIMIENTO 
Una vez elaborado el instrumento que se apiicaria: se procedió a 

seleccionar la muestra tomando en cuenta la cararacteristicas mencionadas antes, 

así como ei lugar donde se llevaría a cabo y poder realizar la recolección de datos. 

E¡ contacto con ia institución que accedió a coiaborár fue: Escueia 

Secundaria Diurna No. 266 “Roberto Koch”, ubicada en ia d i e  Benito Juárez y 

Canal Nacional sin número, Colonia San Francisco Culhuacan. La autorización se 

obtuvo por partir de! Profesor lndalecio Lara Orozco, director del plantel turno 

vespertino, al cual se le explicó brevemente en que consistía el estudio 



Se acordaron !as fechas a! tiempo que se soiicito !a Cantidad de alumnos 

que se requerían para cada uno de los encuentros. La primera para el pilote0 del 

instrumento, en cual se realizo el pasado 26 de mayo de 1998, con la intención de 

cbsei~iar si ia redacción de ¡os items era de fdcii coinprenstón, si no resultaba muy 

cansada la lectura de acuerdo al número de afirmaciones así como el tiempo que 

se requería para contestar. 

Durante esta primera sección los alumnos se mostraron participativos y las 

autoridades de! plante! me brindarun su apoyo, razón por la que fue posible realizar 

rcmiecci6n de datos. La selección de ¡os alumnos participantes la proporciono e! 

director del plantel de acuerdo con las actividades y horarios que fueron 

convenientes. 

La presentación ante el grupo fue por parte del director de la secundaria, 

se les menciono que una estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana 

Mapalapa, solicitaba a los alumnos su cooperación para contestar un cuestionario 

para un estudio que se esta realizando respecto a tas tradiciones y la cultura, 

mencionado e¡ interés por conocer ¡a opinisn de los jóvenes que viven en 

Culhuacan asi como sus gustos en cuanto a preferencias personales. 

En general los alumnos se mostraron interesados y participativos, el total 

de la muestra fue de 120 sujetos, el instrumento se aplicó en dos sesiones, la 

primera llevada acabo et 9 de junio de 1998 a 50 sujetos y la segunda el I O  de 

junio a dos grupos de 35 sujetos. Donae el 57.5% fueron del sexo mascuiino y 

42.5% del sexo femenino, lac edades de la muestra fueron en términos generales 

homogéneas. 
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ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD DE LA 
ESCALA LlKERT 

El procedimiento para análizar la confiabilidad del instrumento, se realizó 

con los datos obtenidos del piloteo, es decir, con las 70 aplicaciones del pasado 26 

de mayo de 1998. 

La validez se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la 

variable(s) que pretende medir, en otras palabras, el grado que un instrumento 

refleja el contenido de lo que decea medir, en este caso se concentra en la 

identidad social de jóvenes que viven en Culhuacan, la relación que guardan hacia 

las tradiciones culturales y la familia, y cómo se reflejan en la vida cotidiana, de 

divertirse, de convivir, de hacer y decir de los jóvenes. 

El procedimiento usado para calcular la confabilidad del instrumento fue el 

Coeficiente de Alfa de Cronbach, tomando en cuenta que es el más utilizado y 

requiere una sola administración dé¡ instrumento, simplemente se aplica la 

medición y se calcula el coeficiente, los valores que se producen oscilan entre cero 

y uno, cuando más cercano a uno sea el valor más alta es la confiabilidad 

La parte sometida a la confiabilidad fue la escala tipo Likert, con la cual se 

intenta descubrir aspectos de la conducta de grupo estudiado. Inicialmente la 

escala estaba integrada por 43 items (23 items positivos y 20 items negativos), el 

análisis se realizó en el paquete estadístico SPSS para windows, obteniendo un 

alfa de 0.7654 para el total de los items. En base a la lectura de los resultados se 

descartaron los items que bajaban la confiabilidad de la escala. Los items 

descartados fueron un total de 14 (3, 6, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30 y 

39). Con los items restantes 29 de los cuales 20 son positivos y 9 negativos, se 

obtuvo un oc = 0.8335; con ello se puede hablar de una confiabilidad de x 0.84. 
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El procedimiento llevado a cabo después de elaborada la guía de 

codificación fue la capiura de los datos y su análisis, el cuai se reaiizó en e! 

paquete estadlstico SPSS para windo\iv.s. Toniarido efi ciienta ei tipo de pregunta 

y su anáiisis, se apiicarón las siguientes pruebas estadísticas: 

1%- Frecuencias: aplicado e loa items 1 a 9 con los resultados se describira 

a los stijetos de forma general (sexo, edad, escolaridad y los aspectos 

socioeconomicos). 

2.- Frecuencias: aplicado a los items 1 O a 16, para comparar en base a los 

resultados que comparten como comunidad. 

3.- Frecuencias: aplicado a los items 44 a 68, para describir las 

preferencias personales de estos jóvenes. 

4.- Análisis factorial: aplicado a la escala tipo lkert para determinar el 

número y naturaleza de 10s factores subyacentes a un conjunto de medición, en 

otras palabras, la reagrupación de los items para dar una lectura más ciara de lo 
que opinan, piensan y dicen los jóvenes respecto a su barrio y en general de 

Culhuacan. 

5.- Cruces de indicadores: prueba estadística aplicada ai tercer aspecto, 

considerando el sexo como variabie independiente para observar como se 

comportan las preferencias en cuanto ai género, con preguntas que en general se 

refieren a aspectos personales de los jóvenes 
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PRESENTACIÓN E INTEKPRETACIÓN 
DE RESULTADOS 

La presentación de resultados se hará en cinco apartados, con el fin de 

interpretar mejor estos: 

I DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

Dei total de 120 sujetos entrevistados 42.5% son mujeres y 57.5% son 

hombre como se encuentra en la gráfica no. 1, las edades predominantes son 14, 

15 y 16 años con 25.8%, 26.7% y 27.5% respectivamente, aunque también 

aparecieron 15% entrevistados de 13 años, 1.7% de doce años y 3.3% con 17 

años, la media promedio de edad es de 14.5 años de los entrevistados. 

POBiACiON ENTREVISTADA 

Femenino 

42.5010 

Masculino 

57.5?4? 

I 
Grafica No. 1 
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En cuanto a la escolaridad, tenemos ei 40% de los entrevistados se 

encuentran cursando en segundo año de secundaria, el 30.8% en tercero y otro 

29.2Oh en primer aAo de secundaria, como se puede observar en la gráfica No. 2. 

I DISTRIBUC16N DE LOS J6VENES ENTREViS'fAROS 

Tercer año 

30.8% 

I 
t P;;me: ano 

-9 I 

I I 

Segundoaño 

40 0% I 
Gráfica No. 2 

Cuanda a las entrevistadas se les pregunto respecto ai lugar donde viven, 

un 92.5% contesto vivir en alguno de íos ochos barrios de Culhuacan. De esta 

forma, la distribución nos indica que un 28.340 se concentra en el princiapai barrio 

y el más ubanizado, Culhuacan. Asimismo aparecen los barrios de alrededor los 

cuales son: San Francisco un 15%, en San Antonio lo hacen 14.2%, en los Reyes 

Culhuacan aparecen con un 11 .?% y San Simón con un !0.8%. 
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Siendo los barrios mas lejanos la Magdalena con un 6.?%, San Andres con 

un 3.3% y Santa María Tomotlár: con solo 2.595, cabe mencionar que el 7.5 de los 

entreviatados contestó que vivia ftiera de los límites de Culhuaca, (gráfica .No. 3). 

BARRIO DONDE VIVEN LOS JOVENES 

Otro/no contesto San Andres 

~ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Gráfica No. 3 

Otro aspecto interesante de los entrevistado fue saber cuantos años tienen 

de residencia en su barrio, apareciendo un 20.9% de 1 a 5 años, viviendo de 6 a 

I O años un 21.6%, mientras el 57.5% deciaro tener de I I a 16 años, es decir, toda 

su vida. Estos datos nos indican como se reconocen los jovenes su barrio, ya que 

a pesar de que casí la mitad un 42.5% dijo tener menos de 10 años viviendo en 

alguno de los ocho barrios de Culhuacan y el 57.5 YO haber vivido toda su vida, 

ambos reconocen su barrio, dado que todos contestan a cuestiones relacionadas a 

tradiciones culturaies de Culhuacan, [x = 11.59, s = 0.89). 
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En cuanto a la residencia de los padres en Culhuacan es otro aspecto que 

se tiene que considerar, dado que con ello se puede visualiza la herencia 

generacional, en cuanto a conocer las tradiciones culturales de Culhuacan, si 

observamos un 33.20/0 de las familias tiene de uno a diez años viviendo en algún 

barrio, (ver cuadro No l}, contra un 14.1 % que tiene de 36 a 45 años, con ello se 

puede decir que aunque hay un conocimiento de las tradiciones de Culhuacan, no 

hay presisamente un arraigo, en otras palabras, quizás lleven a cabo o participen 

de las fiestas pero no sepan el porque de ellas y síllo sea por diversión. 

Años de residencia 
D e l a 5  
DeGa 10 

TIEMPO QUE LOS PADRES TIENE DE VIVIR EN CULHUACAN 

% de la Muestra Om acumulado 
15.7% 15.7% 
17.5% 33.2% 

De I? a 15 13.3% 
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46.5% 
De 16 a 20 
De21 a25 

12.4% 1 58.9% 
I 5.9% 64.8% 

De 26 a 30 ! 8.3% 
De31 a35 12.5% 
De 36 a 40 1 10.8% 
De41 a45 3.3% 

73. I % 
85.6% 
96.4% 
99.7% 



11 ASPECTOS SOCIOECON~MICOS 

No. de personas 1 Porcentaje 
I 1 I 0.8% 

2 0.8% 
3 2.5% 
4 1 18.3% 
5 ! 21.7% 

I 

I 

Los jóvenes pertenecen a familias no muy numerosas dado que un 21.7% 

de los entrevistados contesto que en su casa viven cinco personas, en 18.3% la 

componen cuatro miembros y el 17.5% con 6 personas, lo cual nos indica que las 

familias están integradas de 4 a 6 miembros principalmente. 

% acumulado 
0.8% 
1.6% 
4.1% 
22.4% 
44.1 % 

Sin embargo, como se puede observar en el cuadro número 2, un global de 
32.6% de 10s jóvenes respondio tener de 7 a 10 miembro en su familia y un 22.4% 

de uno a cuatro personas. 

6 

CUANTAS PERSONAS VIVEN EN TU CASA 

17.5% 61.6% 
7 9.2% I 70.8% 

10 6.7% j 94.2% 
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12 
15 

3.3% 99.2% 
n 801~ I 100% 



Son familias que económicamente se sostiene con ingresos del jefe de 

familia, en cual trabaja principalmente como: obrero en un 23.3%, empleado de 

tienda de autoservicio, policía, empleado de telefonos un 23% y desampeñando 

algún tipo de oficio como panadero, plomero, carnicero , mecanico, chofer entre 

otros un 37.5%, mientras un 13% no contesto, dijo no tener padre o no saber. Por 

parte de las mujeres la aportación al ingreso económico familiar es reducido dado 

que sólo el 22.5% de las madres de estos jóvenes trabaja. 

Otro aspecto que habría que resaltar es que son familias tradicionales 

desde el punto de vista económico, tomando en cuenta que el principal encargado 

del ingreso familiar es el jeje de familia. 
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111 VALORACI~N DEL BARRIB Y SUS TRADICIONES 

En esté apartado IO interesante es resaltar los sspectos de rsconocimiento, 

ieiet7tificaiciát-i y afeetividad del Joven hacia sü barrio, per io CÜ& resilita de interes 

que es io que ie agrada o no ie gusta de esté. 

Las respuestas be ICE er?trevistados a !a pregunta de qué les gusta y no les 
gusta de su barrio, fue muy r im dado que aparecieron 7 ruhrm, (ver ctiadr9 no. 31, 

destacando pvr su frecmncia tres aspectos en general. t o  que mas les gusta a 

ius jóvenes son sin düda ¡as fiestas barriaies, es decir, las fiestas iievada a cabo 

por ¡a comunidau con un 21.3"ío. Los amigos ocupan ei segundo iugar con 18 o/, 

actitud propia de su edad en el sentido de compartir c o n  sus iguales, y en tercer 

lugar aparece otro que se refiere a !a comida típica de C~!!huariln y compartir con 

los cuates con un ?5.5?/0, agregando un sfernento más como son los lugares y 

espacios representativm de Cülhuacan, e! wmnvento y las iglesias con uri 11.3%. 

Estas respuestas reflejan cuatro aspectos cuila iectüra nos puede indican que 10s 

jóvenes de Culhuacan se reconocen e iaentifican con su barrio y comuniaad o ai 

menos la conocen! considerando que solo un 1 1.1 % de los jóvenes no contesto. 

TRES COSAS QUE LES GUSTAN A LOS JÓVEMES DE SU BARRIO 
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Ser parte del Distrito Federal tiene su precio y Culhuac-an no es la 

excepción, ya que comparte en mayor o menor medida los problemas con los que 

se lidia cotidianamente en la ciudad de México. Los jóvenes mostraron la cara de 

su barrio que no les agrada e indicaron ocho rubros, resaltando tres de ellos 

aunque vale la pena comenta:!=s todos. Uno pensaría que en las zonas 

conurbadas como Cuihuacan aceptan la moderno y ello implica autos, luz, etc, sin 

considerar que la transición de io conurbados a lo urbanizado no es solo en el 

sentÍdo físico, en otras palabras, servicios públicos, avenidas, etc. más bien es de 

corte psicosocial, quiénes somos y porque. 

Lo que no les agrada a los jóvenes de su barrio fue en primer lugar los 
vicios con un 18%, entendiendo por ello el consumo de alcohol y drogas 

concretamente, opinando que provoca riñas callejeras y problemas en general. 

Mencionan la contaminación en segundo lugar con un 14.4%, y se refiriere 

principalmente a la basura y el canal; mientras el trafico aparece en tercer lugar 

C R ~  un ?3.804, y !o refieren a la antidad de camiones y peseros que hoy en dia 

circulan por Culhuacan y avenidas que la atraviesan (ver cuadro No. 4). 

TRES COSAS QUE NO LES GUSTAN A 
LOS JÓVENES DE SU BARRIO 

Faltan deportivos 10 2.8% 8 O  
1 No contesto 69 I 19.1% L 



ivleneionat=l mmu euariu eIemeriio be disgusio ¡a oiferencia del nivei 

económico, retlrienaoio como la gente ”popis”, como ios que invaaen su espacio, 

su barrio que les pertenece. aunque este argumento parece de poco peso y no es 

asi, cuando aparece con un 10.8% mencionado. 

La consecuencia de tos problemas socioeconomicos del país se ven 

reflejados en comunidades pequeñas como Culhuacan, con la inseguridad en un 

7.8% y el pandifferismo con un ‘10.2%, que si mencionado por jóvenes de 

secundaria el dato es interesante, imaginemos la opinión de la comunidad en 

general. Otro tópico que resalta dentro de los que no les gusta y va muy ligado 

con lo anterior son las pintas de paredes hecha por pandillas y !a prostitución con 

un 2.896; atinque el dato parece pobre y no forma parte de los tres principales 

opiniones de to que no les gusta de su barrio, supongo que no es que no se de, 

sino más bien, pocos se atrevierón a mencionarlo. 

Por último ¡os jóvenes, mas que no agradarles reclamaron áreas verdes, en 

este sentido con un 2.8%, de los entrevistados se refirio a !a falte de espacios de 

recreación, deportivos y parques, cabe señalar que solo un 19. I TO ncj ecj~ksi~.  

Siguiendo con e! Sentido de vaioración del barrio y conservación de 

tradiciones culturales; el interés fue plantear si a criterio de los jóvenes de 

Culhucan, ¡as tradicicznes de esta comunidad aun se cnnsenm u no J cuales son 

las razones. 
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Partiendo be esta premisa se ies cuestiono; ¿cuáles eran tres fiestas más 

impoitantes que se celebraban en su barrio? 

TRES FESTIVIDADES IMPORTANTES QUE 
SE CELEBRAN EN TU BARRIO 

Como se Duede observar en el cuadro no. 5; los jovenes mencionaron seis 

tipos de festtlvidsides, !ES cuales se refieren principalmente a !a Fiestas de !os 

Ssnt~s Patr~nos cos un 28.8% (opinión que tiene consistencia con !o que mas les 

gtiSh de SU Uatrit). i\iietiCiotiaii COmt StX~iirida f&ividad ~0i-i ¿in 16.996 a otras 

fiestas (día se madres, l 6  de septiembre, etc.j, mientras ias fiestas de diciembre 

aparecen con un 11.9%, Quedando en cuarto lugar la Semana Santa con un 

8.9%; en quinto día de muertos con un 7.8%; el carnaval con el 4.2%; esta ultimas 

aun cuando ocupan un !ugar secundaric son fiestas populares importantes no sO!o 

en Culhuaan, sirro er, lztapalapa y en casi toda la republica mexicana. 

La asistencia a ¡as festividades que mencionan fue de 90.8% sí y solo e¡ 

5.8% contesto que no, mientras el 3.3% no contesto. En cuanto a cuales el 35% 

menciono a todas, el 34.2% a algunas y el 30.8% no contesto, (grafica 4) Cuando 
se !es cuestiono: ¿cuándo? Un 59.2% se referia a las fechas de !as festividades, 

mientras urr 40.8% no contesto y/o dijo ne saber o recordar las fechas. 
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A CUALES FIESTAS HAS ASiSTiDO 

No contesto 

30.8% 

Alguna 

34.2% 

Todas 

350% 

Gráfica No. 4 

Considerando !a influencia masiva, el surgimiento de nuevos intereses y 

diversiones a lo que se exponen los jóvenes en su interacción social en cuanto a la 

perdida de las tradiciones culturales de Culhuacan, concretamente se les pregunto: 

si algún día llegarían a desaparecer las fiestas de Culhuacan, un 72.5% contestó 

que no y el 24.2% contesto que sí, solo el 3.3% dijo no saber y/o no contesto. Y la 

consistencia a esta pregunta la dio la pregunta; se conservaran las tradiciones en 

tu barrio, un 75% de los jóvenes dijo que sí, un 21.7% opino que no y sólo el 3.3% 

no contesto y/o no sabe. 

Lo más interesante es por qué se conservaran las tradiciones culturales en 

Culhuacan, dado que en este sentido la respuesta de los jóvenes fue un 57.7% 

argumento que se conservaran porque estas se heredan, siempre alguien las sigue 

y no se pierden por ser tradiciones, mientras un 42.5% no contestó y/o dijo no 

saber, lo que hace pensar que estos Últimos no pudieron explicar y optaron por lo 

fácil, ya que una buena medida de estos contesto que si se conservarían. 



Para terminar con el bloque de preguntas abiertas, está que es la última, 

donde se les pregunto que filmarían para mostrar el lugar donde viven. Considero 

que fue una de las pregunta más importantes e interesantes, dado que se refiere a 

el espacio, que es una dimensión emotiva, es decir, simbólica, donde se 

construyen ámbitos de interacción y se establece la relación entre experiencia y 

sociabilidad. 

Cabe recordar que et espacio esta impregnado de vivencias personales, y 

tiene componentes cugnitivos, afectivos y discursivos. En este sentido los jóvenes 

entrevistados no sólo evocaron su espacio cotidiano sino refirieron su propia 

dimensión física y simbólica de su barrio a través de cinco rubros principalmente, 

(ver gráfica No. 5). 

TRES COSAS QUE FlLMARlAN 

LOS JOVENES DE SU BARRIO 

Grafica No. 5 
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El barrio y las costumbre con un 25.8%, la fiestas de los Santos Patrones 

con 20.8%, sin duda estos dos primeras que evocan imágenes y emociones, llenos 

de significados. El exconvento donde se encuentra una biblioteca y un museo lo 

mencionan lo%, la iglesia el 5.8% y el viacrusis un 3.3%, es curioso que este dos 

últimos rubros que tiene relación c o n  lo religioso lo menciones poco y aparte, 

considerando que tiene directamente que ver con los primeros, 

Retomando las respuestas que se obtuvieron en general de los jóvenes de 

encuestados, se puede decir que los jóvenes participan y reconocen su comunidad 

por lo que les da cierta cohesión cultural, esto en base a la consistencia de las 

respuestas. Por otro lado, es interesante mencionar que tres cuartas partes de los 

entrevistados contesto a la pregunta, es decir, el 72.4%; con io cual se puede decir 

que los jóvenes de Culhuamn en su ámbito cotidiano quizás enigmático y frágil 

construyen su identidad social como un grupo social. 
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IV ESCALA DE PREFERENCIA CULTURALES 

Para la explicación de este apartado esta considerada únicamente la escala 

tipo Likert, la cual consta de 29 items a los que para poder manejar en un solo 
sentido todos los items se transformaron a términos positivos. El siguiente paso 

fue aplicar un análisis factorial a ia escala cuyo objetivo fue agrupar los items en 

factores, es decir, permite elegir ¡as preguntas que más se parezcan entre sí, 

agrupándolas en factores que de acuerdo a la varianza, expliquen mejor el estudio. 

Al análisis factorial se emplea el procedimiento de rotación varirnax para cuatro 

factores, (ver tabla). 

CARGAS FACTQRlALESa 

I 7 Gusta Dacear nor Cuihuacan i nss i , - . -  - - - - - - - - 
9 Interesante la historia de Culhuacan 1 0.76 1 

~~ ~ ' 0.75 

0.62 

0.49 

j 8 Asistir a las fiestas de mi barrio 
1 i Me gustan los antojitos mexicanos ú.6i I 

24 Las tradiciones para los chavos 
A 5 Manifestaciones culturales 0.54 
21 Me gusta mi país 

I 0.69 3 Barrio seguro y agradabie 

14 No es importante la moda 1 0.55 

' 
12 Escuelas de Culhuacan las ~ S ~ G F ~ S  r- I 0.63 
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El alfa de confiabilidad para cada factor es: factor uno CUR un 0.85, factor 

dos con 0.77, factor tres con 0.61 y el factor cuatro con 0.68 

I Participación e identificación de los jóvenes con Culhuacan 
i i  Integración cultural de los jóvenes 
ill Partisipacón de los jóvenes en las tradicones culturales 
IV Apego al barrio 

Los cuatro factores extraídos explican el 43% de la varianza total, como se 

observa en la tabla siguiente los porcentajes de cada factor son: 

22.6% 
8.5% 
6.2% 
22.6% 

F A C T O R E S  I % DE VARIANZA 

Factor 11, ‘’ , & h q m y k j >  ~ ~ ~ ? ~ ~ ~ I . ~ ~ /  !j+ ,h. /;?i-PnPv ’’ 
d a - ’  ’’’’...’ 

Este factor explica el 8.5% de la varianza, y muestra que los jovenes 

reconoen en loa espacios y iugares representativos de Culhuacan corno 

tradiciones culturales y de esparcimiento. 

Factor IV ’:@<c> ,?/ r j i l n - i~  

Indica como los jóvenes describen su pertenecia y apropiar! su barrio como 

el seguro y mejor representan. 

1 o2 



cn 
W 

z 
O 

W 

a 
z 
n 
o z 
W 
pc 
W 
LL 
W 
pc 

> 
n 



106 





t 
108 



109 



Abstraer la modernización de su contexto de origen, no es sino 
un reconocimiento de que los procesos que la conforman han 
perdido su centro, para desplegarse por el mundo ai ritmo de 

formación de capitales. la intemacionaiización de los 
mercados, la difusión de los conocimientos y las tecnologías, 

la giobalizacibn de los medios masivos, la extensión de la 
enseñanza escolarizada, la vertiginosa cirnilación de las modas 

y la universalización de ciertos patrones de consumo. 
(3. ~oaqum Bmnnet 

AI finalizar esté estudio de corte exploratorio, no puedo dejar de señalar que 

la Identidad Sociat es un tema muy amplio, con aproximaciones, enfoques y 

tratamientos interdisciplinarios. Sin embargo, el interés propiamente de este 

trabajo de investigación se enfoca a las tradiciones culturales y la identidad de los 

jóvenes. 

El proceso de desarrollo social, político, económico y cultural por el que 

atraviesa México provoca que sea parte de un fenómeno llamado globalización, 

tema sin duda relevante de final de siglo del que se ocupan las Ciencias Sociales 

con estudios bajo diversas ópticas, y la Psicología Social no es la excepción, 

buscando dar respuesta a: la identidad como construcción social. 

Sin olvidar el objetivo fundamental de esta investigación, que es llegar a 

comprender de la mejor manera el sentido de la identidad desde la posición del 

joven de un entorno wnurbado y las tradiciones culturales, considero que no es la 
cantidad de información la que nos permitirá comprender los fenómenos sociales, 

sino la capacidad de acceder a su dimensión significativa. 
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Con los resultados que se obtubieron de esta investigación, lo primero que 

hay que destacar son las respuestas de los jóvenes estrevistados, ya que estas 

dan cuenta en buena medida de como visualizan desde su propia perspectiva el 

lugar donde viven. Destaco lo anterior considerando que es justamente en esta 

etapa donde se forjan identidad que permitira asumir un rol dentro de la sociedad y 

por otro lado tiene la confunción de papeles, sin embargo estos jóvenes denotan 

cierta madures y conciencia de los problemas de su entorno. 

Partiendo de una idea general, bien vale la pena reflexionar como influye la 

globalización en los jóvenes, se puede decir, que esta provoca que estos se 

comparan, se mezclan, asimilen el ir y venir de otros modos de vida e imágenes de 

otros países, que han invadido el territorio mexicano con variadas producciones de 

cine, música, televisión, entre otras, llenándolos de nuevas fantasías y 

frustraciones, sin dejar de señalar que ya nada puede detener las transfornaciones 

culturales. Sin embargo, para los jóvenes entrevistados, se puede decir que está 

influencia aun se encuentra en el umbral, dado que estos señalan como lugar de 

espacimiento Culhuacan y las festividades de los barrios. 

En tos grupo humanos, una de las formas más amplias de comunicación e 

identificación es la que se alcanza a través de las relaciones que se tiene en la 

conjución de pensamientos, intereses y actividades como ocurre en Culhuacan, a 

pesar que actualmente se ha modificado. Sin embargo, las festividadesde 

Culhuacan han permitido la reafirmación y cohesión cultural de los participantes y 

los que se empiezan a integrar, como es el caso de los jóvenes, considerando que 

moldea las identidades y además establece diferenciones. 
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Podria decirse que los jóvenes devienen en una interacción de fuerzas 

provenientes de los grupos de identificación del espacio, el género, la empatía, 

etcétera, donde demanda para sí el reconocimiento de su estatuto y participación 

activa en los distintos dimensiones sociales, es decir, que es la manera de 

proyectar una visión propia de su mundo en su espacio de reelaboración simbólica 

que involugran a la estructura social, de tal forma que los jóvenes en su 

especificidad sociocultural van a la punta de este nuevo orden social, planteando 

los poblemas y carencias de su espacio donde viven. Creo que los temas que 

plantearon como problematica de su entorno; la drogadicción, prostitucion, 

inseguridad es un reflejo de que ya son parte de la sociedad. 

Otro aspecto que hay que señalar es, que estos jovencitos actuan como 

sujeto social, ya no admite que su vida sea un futuro incierto, reclama el 

reconocimiento de su condiciones actuales y esto presupone conciencia, y ello 

puede constatarse con las propuestas de vista al futuro de jóvencitos de 13 a 17 

años independientemente se ser hombres o mujeres. Considieron al visualizar un 

mejor futuro a partir de estudio, aunque tambien plantearon trabajar para ayudar en 

la económia familiar 

Finalmente se puede decir que la cultura se manifiesta entre lo jóvenes 

como un subsistema complejo que genera tradiciones, costumbre, usos sociales y 

valores, que permiten la integración a las instituciones básicas de la sociedad y su 

aceptación por los diversos grupos sociales. Asimismo la cultura establece sutiles 

y evidentes relaciones de intercambio con los demás subsistemas societarios, al 

tiempo que proporciona a través de los procesos formales e informales de la 

socialización, la legitimación de las normas y estructura sociales. 
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Tambi6n SQ puede señalar que los lugares sobre los cuales la cultura centra 

su influencia para los jóvenes son sin duda, las instituciones educativas, pues ellas 

transmiten a ¡as generaciones el conocimiento necesario para que los jóvenes 

normen sus acciones y se inserte mas adecuadamente a los roles que habrá de 

desempeñar en la sociedad. Cabe señalar que las instituciones educativas no son 

únicamente las escuelas n centms fnrmales de cii!turs, que Influyen en los 

joóvenes, también otros grupos o medios informales tales como el vecindario, la 

calle, el cirie, la televisión, los periódicos, la familia, cumplen funciones educativas. 

En pocas paiabras, ios grupos primarios y secunaarios, los medios masivos de 

comunicacion social son importantes medios para la transmisión de las tradiciones 

culturales. De este modo la cultura y las tradiciones está constituida por los 

aspectos permanentes que le dan solidez y presencia a la conformación de la 
identidad de jóvenes. La cultura también represente la permanencia y la 

continuidad, la diferencia y la variedad, la transformación y la continuidad. 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
IZTApALApA 

Quisiera pedirte tu ayuda para que contestes a unas preguntas que 
no llevarán mucho tiempo, tus respuestas serán confidenciales y muy 
importantes, ya que serán para elaborar una tesis sobre tradiciones y 
cultura de Culhuacan. De antemano agradezco tu sinceridad. Gracias! 

I DATOS GENERALES 

1.- Sexo 1) Femenino I I 
2) Masculino I I 

2.- Edad: años 
3.- Grado escolar: 

4.- 

5.- ¿Cuántas personas viven en tu casa? 
6.- ¿Qué tiempo tienes viviendo en tu bamo? 

7.- ¿En qué trabaja tu papá? 
8.- CpI que se dedica tu mamá? 

9.- ¿Que tiempo tiene tus padres de vivir en Culhuacan? 

10.- ¿Que es lo que más te gusta de tu bamo? 

üamo en el que vives? 

años 

_ _ ~  

11.- ¿Qué cosas están cambiando en tu bamo? 

~ 

12.- ¿Que cosas tiene el bamo que habría que cuidar que no cambien? 

1 



En las siguientes preguntas me gustaria saber acerca de tu barrio, 
Gracias . pot lo que te pido me contestes todo io que sepas de él. 

nuevarnen te! 

a.- 
b. - 
C. - 
14.- ¿Has asistido a alguna? Si No - Cuál? 

- 
Cuándo? 

15.- ¿Consideras que en Culhuacan y en particular en tu bamo se 

consenran las tradiciones? 

Sí No Por qué? 

16.- ¿Crees qué algún día lleguen a desaparecer las fiestas de tu bamo? 

sí No - Por que? 

I?.- Supongamos que entras 0 un concurso de vídeo donde el tema sea 

mostrar io más bonito, k más interesante y representativo (como calles, comida 

fiestas, etcétera), del fugar donde vives. 

¿Qué sería lo mostrarías? 
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En segu!da encontrarás una serie de opiniones respecto a la cultura 
y las tradiciones de Culhuacan, por favor señala tu opinión respecto a cada 
una de ellas, considerando alguna de las cfaves que se indican abajo. 
Recuerda que m hay respuestas corredas o incorrectas, nuestro Interés 
es conocer tu opinión. Gracias! 

CLAVES 
(TA) Totalmente de Acuerdo 
( A ) De Acuerdo 
( I ) Indiferente 
( D) Desacuerdo 
(TD) Totalmente en desacuerdo 

1 .- Me siento qrgulloso de vivir en Cuihuacan ( 5 )  ( - 1  ( )  ( )  (. ) 

2.- Me gusta mi escuela purque está cerca de mi casa (9 f . )  ( )  ( )  (. ) 

3.- Las artesanías no me llaman la atención (i> (4 ( 1 ( ) (3 
4.- Mi bamo es seguro y agradable o (4 o 0 ( - 1  
5.- Si me peino a la moda soy más interesante ( )  (4 o o (A 
6.- Prefiero ir a una Yocada” que la fiesta del carnaval o (4 o o (4 
7.- La comida mexicana es la más rica del mundo o (4 o 0 ( - 1  
8.- Es importante tener tradiciones familiares o ( - 1  o o ( - )  

9.- Las fiestas de día de muertos me gusta con disfraz o ( - 1  o o ( - 1  
10.- Me gusta pasear por Culhuacan ( 1  (4 o o ( a )  

1 1 .- Cuando hay fiesta en mi bamo estoy contento o ( -1  o o ( - 1  

13.- Las hamburguesas nos gustan a los chavo o ( e )  o o ( - 1  
14.- Es interesante aprender la historia de Culhuacan o (.> o o ( e )  

15.- Si formara un grupo musical sería de rock o ( - 1  o o ( - 1  
16.- Me agrada ver visitantes en tas fiestas ( 1  (4 o 0 ( . I  

festividades del bamo o ( - 1  o o ( - 1  
18.- Las escuelas de Culhuacan son las mejores o ( - 1  o o ( - )  
19.- La música folklórica es anticuada 0 (.) o o ( - 1  

12.- Prefiero ver laT. V. queasistira lasfiestasde mi barrio ( ) (. ) ( ) ( ) (. ) 

17.- A mis amigos les gusta participar en las 
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(TA) (A) ( 1 )  (01 cro1 
20.- Prefiero no andar a Is moda ( 1 (-1 o o ( - 1  
21 .- Me gusta ver edificios modernos ( 1 (-1 o o ( - 1  
22.- Las rnanifestaaones culturalas son aburridas ( 1 (-1 o o ( - 1  

seda divertido ( 1 (-1 o o (4 
24.- Me gusta partidpar en Itw fiestas populares ( 1 (-1 o o (4 
25.- Me divierto mucho en las d-ecas ( 1 (-1 o o (4 
26.- Es abunido vivir en mi barrio ( 1 (4 o o (4 
27.- Me gusta ría conocer ias leyendas de mi barn0 ( 1 (-1 o o ( - 1  
28.- La comida chatarra es rica ( 1 (4 o o ( - 1  
29.- Con mis amigos comparto la música moderna ( 1 (-1 o o ( - 1  
30.- Hay escudas mejores que las de Culhwcan ( 1  (-1 0 o (4 
31 .- Me siento orgufloso de ser de aquí ( 1  (-1 o o (4 
32.- No me gustan b antojitús rneximm ( 1 (-1 o o ( - 1  
33.- Quisiera promover ias tradiciones de mi barrio ( 1 (-1 o o (4 
34.- Me guste mi pals ( 1  (-1 o o (4 
35.- Me cambiaría de barrio ( 1 (-1 o o ( - 1  

que hay en Cuihuacan ( 1 (-1 o o ( - 1  
37.- Lo W i a l  no es para ios chavo8 ( )  o o o (.I 
38.- Me gusta pasear por la ciudad o o o o o 
39.- Los muchachos que se peinan de adits se ven mal ( 1  (4 o o ( 1  
40.- Es imponante mantener nuestres tradiciones ( 1  (-1 o o ( 1  
41.- Me siento bien cuando visto a La moda 0 o o ( 1  o 

de las fiestas del barn0 o o ( 1  o o 
43.- Es más c6modo andar de mezdilia ( 1  0 o o ( )  

23.- Si mi barn0 fuera menos consewadof 

36.- Es interesante conocer bs m u m  

42.- Me gustaría partiapar en Is organnaadn 
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En seguida encontraras unas preguntas, en las cuales te pido 
enumeres del 1 al 5 en orden de importancia para ti 

1.- Con quién te gusta convivir: - en la escuela - con la familia 
- con los amigos 
- con la novia (o) 
- otro con quién 

2.- Qué haces para divertirte: - ir a la disco 
- hacer deporte - ir a fiestas - salir con los amigos - ver T. V. 

3.- Qué te gusta vestir 
- roPahma- - ropa de mesdilla - ropa de moda - cualquier mpa - no es importante 

4.- Cómo te gusta peinarte: - con tu propio estilo - te gusta cambiar de peinado - diferente a los demás 
- no es importante 

5.- De aquí a 5 años, que sería para ti lo más importante: - cambiarte a otra parte de la cludad - seguir estudiando - casarte 
- encargarte de las festividades de tu barrio 
- Otro QuC? 
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UNIVERSIDAD AUT~NOMA METROPOLITANA 
IZTAPALAPA 

Quisiera pedirte tu ayuda para que contestes a unas preguntas que 
no llevarán mucho tiempo, tus respuestas serán confidenciales y muy 
importantes, ya que serán para elaborar una tesis sobre tradiciones y 
cultura de Culhuacan. De antemano agradezco tu sinceridad. Gracias! 

I DATOS GENERALES 

1.- Sexo 1) Femenino 1-1 

2) Masculino 1-1 

2.- Edad: años 

3.- Grado escolar: 

4.- 

5.- ¿Cuántas personas viven en tu casa? 

6.- ¿Qué tiempo tienes viviendo en tu barrio? 

7.- ¿En que trabaja tu papá? 

8.- ¿A que se dedica tu mamá? 

9.- ¿Que tiempo tiene tus padres de vivir en Culhuacan? 

10.- ¿Cuales son las 3 cosas que más te gustan de tu barrio? 

Barrio en el que vives? 

años 

1 1 .- ¿ Cuales son las 3 cosas que menos te gustan de tu barrio? 



En las siguientes preguntas me gustaría saber acerca de tu barrio, 
Gracias por lo que te pido me contestes todo lo que sepas de él. 

nuevamente! 

12.- ¿Cuáles son las 3 festividades más importantes de tu barrio? 

a.- 

b.- 

13.- ¿Has asistido a alguna? Si No - Cuál? 

Cuándo? 

14.- ¿Consideras que en Culhuacan y en particular en tu barrio se 

conservan las tradiciones? 

sí No Por qué? 

15.- ‘Crees qué algún día lleguen a desaparecer las fiestas de tu barrio? 

sí No - Por qué? 

16.- Supongamos que entras a un concurso de vídeo donde el tema sea 

mostrar lo más bonito, lo más interesante y representativo (como calles, comida 

fiestas, etcétera), del lugar donde vives. 

¿Qué seria lo mostrarías? 



En seguida encontrarás una serie de opiniones respecto a la cultura y las 
tradiciones de Culhuacan, por favor señala tu opinión respecto a cada una de ellas, 
considerando alguna de las claves que se indican abajo. Recuerda que no hay 
respuestas correctas o incorrectas, nuestro interés es conocer tu opinión. Gracias! 

CLAVES 
(TA) Totalmente de Acuerdo 
( A ) De Acuerdo 
( I ) Indiferente 
( D) Desacuerdo 
(TD) Totalmente en desacuerdo 

(TA) (A) (1 (D) (TD) 
1 .- Me siento orgulloso de vivir en Culhuacan ( 1  o o o ( )  
2.- Me gusta mi escuela porque está cerca de mi casa o o o o o 
3.- Mi barrio es seguro y agradable o o o o o 
4.- Si me peino a la moda soy más interesante o o o o o 
5.- La comida mexicana es la más rica del mundo ( 1  o o o ( 1  
6.- Es importante tener tradiciones familiares o o o o o 
7.- Me gusta pasear por Culhuacan o o o o o 
9.- Es interesante aprender la historia de Culhuacan o o o o o 
10.- Me agrada ver visitantes en las fiestas o o o o o 
festividades del barrio ( 1  o o o ( 1  
12.- Las escuelas de Culhuacan son las mejores ( 1  o o o ( 1  
13.- La música folklórica es anticuada o o o o o 
14.- Prefiero no andar a la moda o o o o o 
15.- Las manifestaciones culturales son aburridas ( 1  o o o ( )  
16.- Me gusta ría conocer las leyendas de mi barrio ( 1  o o o ( 1  
17.- Con mis amigos comparto la música moderna ( 1  o o o ( 1  
18.- Me siento orgulloso de ser de aquí ( 1  o o o ( 1  
19.- No me gustan los antojitos mexicanos ( 1  o o o ( 1  
20.- Quisiera promover las tradiciones de mi bamo o o o o o 
21 .- Me gusta mi país ( 1  o o o ( )  
22.- Me cambiaría de barrio o o o o o 
que hay en Culhuacan ( )  o o o ( 1  
24.- Lo tradicional no es para los chavos o o o o o 
25.- Me gusta pasear por la ciudad ( 1  o o o ( 1  
26.- Es importante mantener nuestras tradiciones ( )  o o o ( 1  
27.- Me siento bien cuando visto a la moda ( 1  o o o ( )  

de las fiestas del barrio ( )  o o o ( )  
29.- Es mas cómodo andar de mezclilla ( 1  o o o ( 1  

8.- Prefiero ver la T. V. que asístír a las fiestas de mi barrio ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

11 .- A mis amigos les gusta participar en las 

23.- Es interesante conocer los museos 

28.- Me gustaría participar en la organización 



c- LII seguida encontraras unas preguntas, en las cuales te pido 
enumeres del 1 al 5 en orden de importancia para ti 

1 .- Con quién te gusta convivir: 
- con la novia (o) 
- con la familia 
- con los amigos 
- en la escuela 
- otro con quién 

2.- Qué haces para divertirte: 
- ir a la disco 
- hacer deporte 
- ir a fiestas 
- salir con los amigos 
- ver T. V. 

3.- Qué te gusta vestir: 
- ropa de marca 
- ropa de mezclilla 
- ropa de moda 
- cualquier ropa 
- no es importante 

4.- Cómo te gusta peinarte: 
- con tu propio estilo 
- te gusta cambiar de peinado 
- diferente a los demás 
- no es importante 

5.- De aquí a 5 años, que sería para ti lo más importante: 
- cambiarte a otra parte de la ciudad 
- seguir estudiando 
- casarte 
- encargarte de las festividades de tu barrio 
- Otro Qué? 



6UíA DE CODIFICACIÓN 

PREGUNTA VARIABLE 
1 Sexo 

2 Edad 

3 Grado escolar 

4 Bamo donde vive 

5 

8 

Femenino 
Masculino 

Primero 
Segundo 

Tercero 

San Andres 
San Antonio Tula 
Culhuacan 
San Francisco 
Santa María Tomaüán 
La Magdalena 
San Simón 
Los Reyes Culhuacan 
Otro - Nokontesto 

Cuantas personas viven de 1 a 5 personas 
de 6 a l  O personas 
de 11 a 15 personas 

Años viviendo en el bamo de O a 1 O años 
de l l a20años  

Trabajo o/y oficio del papá Obrero 
Oficio (panadero, mecanico,etc) 

Empleado 
No contesto 

A qué se dedica la mamá Ama de casa 
Trabaja 
Otro I no contesto 

9 Tiempo de residencia en Cuihuacan De cero a 20 años 
De 21 a 40 años 
De 41 a más años 

10 Tres cosas que le gustan La feria 
Las fiestas 
La seguridad 
Los amigos (la chavos, etc.) (04) 
Lugares (museos, iglesia, etc) (05) 
Otro (relajo, comida, etc.) (06) 
Castillos y bailes (07) 
No contesto (09) 



4 1  Tres cosas que no gustar. 

12 Tres festividades importantes 

13a 

13b 

13c 

14a 

14b 

I!% 

i5b 

16 

Asistido a fiesta 

A G U ~  fiesta 

ContaminaciOn (basura, etc) ('1) 
Tráfici ( m u c h ~ s  cmic. etc.) (02) 
!nsegundad (03) 
Pandillas (vagos, pandilla) (04) 
Pintas de pared y prostis (05) 
Vicios (drogas y alcohol) (06) 
Faltan deportivos (areas verdes)(07) 

Otros (hav popis. etc.)(OS) 
No contesto (09) 

Cuando 

Se conselvaran las tradiciones 

Por qué 

Semana Santa (01) 
Día de muertos (01) 
Fiestas de diciembre(03) 

Fiesta de Santos Patrones (04) 
Camaval (05) 

Otras fiestas (i Ode mayo, etc.)(Oa) 

Desaparecer las tradiciones 

Porque crees 

Filmaeien del video 

Todas (O:) 
Nlguna (Y"2) 

No ccntesto 

Referencia 
No contesto 

si 
No 

Por tradición 
No contesto 

si 
No 

tierencia i tradition 
No contesto 

Fiestas de /a3 Santos 
Comida v mercados 

Exoonvento (muse& biblioteca) 
ViacruMs 

Barrio y costumbres 
No cmtesto 

IgllZSiPS 


