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Este tema surgio del interes por el crecimiento poblacional de la colonia y por sus 

caractensticas tan peculiares de organizaci6n social, ademas por el contact0 cercano de 

Angelica Olvera, oriunda del lugar, con 10s principales actores sociales de Santa Birbara. Por 

su parte Maria del Carmen Olvera se integra al estudio desde su inicio, ya que el ser de otro 

estado, daria nqueza al estudio w n  aportes que complementaran 10s datos. 

El estudio aqui presentado wmenzb en febrero de 2000, con la materia: Mexico 111, 

impartida por el Mtro. Ramon del Llano en sexto semestre. Fue un trabajo para evaluar el 

semestre y finalmente se convirtio en una Monografia de la colonia. En esta se recopilaron las 

primeras entrevistas de alguhos colonos, documentos de archivos muertos de 10s Misioneros 

del Espiritu Santo y de la Delegacion de Santa Bhrbara. A fines de este aiio trabajamos con el 

grupo de Pioneros de la CNZ en su reorganizaci6n interna; h e  parte de un proyecto para la 

materia de Promotion social y manejo de grupos, impartida por el profesor Pedro Jaimes. Este 

acercamiento nos pennitio involucrarnos a fondo con las problematicas actuales de 

organizacion en la estructura.pastoral; ello nos ayudo a visualizar el cuarto capitulo de nuestra 

investigacion. 

Fue entonces que comenzamos a idear el estudio para presentarlo como tesis, justo a1 

termino de la camera. En mutuo acuerdo, tambien lo presentamos como protocolo de 

investigacion para el trabajo final de la materia: Metodologlas para el analisis politico, la cud 

imparti6 el Dr. Victor Gabriel Muro Gonzdez, en octavo semestre. Dicho maestro nos ayud6 



en el diseiio y metodologia para la estmctura final de la tesis, cuestion que estuvimos 

trabajando en el 2001, junto con la recopilacion de mLs entrevistas a colonos, delegado y a 10s 

religiosos. 

Fue en este mismo a30 que levantamos la encuesta, titulada: Estudio Sociocultural de 

Santa Bhrbara, Corregidora, Qro., julio de 2001, para la cud contamos con el apoyo de 10s 

novicios Misioneros del Espiritu Santo y con algunos integrantes de la Pequeiias Comunidades 

Cristianas de Pioneros de la Cruz. Este estudio nos ayudo a visualizar el panorama de la 

organization en la colonia y de esta manera analizamos y concretamos la parte ultima de 

nuestra investigacion. 

Finalmente, el tema 40 trabajamos y desarrollamos a lo largo de noveno y dCcimo 

semestre (agosto/2001-junio/2002), para la materia de Taller de Investigation I y 11, con el 

Mtro. Alfonso Sema Jimenez y la asesoria metodol6gica del Dr. Muro. Por otra parte tuvimos 

tambien un apoyo importante de El Colegio Mexiquense A.C en lo que respecta a Sociedad 

Civil, nos asesoraron el Mtro. Alejandro Natal y la Mtra. Cristina Girardo, ambos 

investigadores del Programa Interdisciplinario de Estudios sobre el Tercer Sector (PIETS) en 

dicho Colegio. Asi pues, este aiio fue trabajar en la sistematizacion y anailisis de 10s datos 

obtenidos a la fecha, en general trabajar sobre 10s resultados finales de la investigacion. 



Presentamos 10s resultados del estudio y analisis que realizamos sobre el proceso de 

organizacion social, cultura organizacional y la relacion con el factor reIigioso en Santa 

BBrbara, Corregidora, Queretaro; de 1968 a 2001; con ello definimos el escenario de la 

situaci6n actual, si provino de una coyuntura de organizaci6n social o de una cultura 

organizacional comunitaria. Asi mismo proponemos un modelo de andisis organizativo para 

colonias urbano-populares. 

Para ello identificamos a 10s actores sociales y actores externos que participaron e 

intervinieron en el proceso de dicha organizacibn, asi como la importancia del factor religioso, 

principalmente a traves de laintervencion de una congregation religiosa en 10s ritos populares 

de 10s colonos; con ello clarificamos 10s elementos fundarnentales de la influencia de la 

religion en la organizacidn social de 10s "bbbaros", es decir, qu6 tanto el factor religioso 

impuld la organizaci6n, y que tanto el carlcter de organizaci6n provino de 10s propios 

colonos para satisfacer sus necesidades fundamentales de senicios basicos. 

Elegimos Santa BBrbara porque dentro de las colonias urbano-populares de 10s 

municipios de Queretaro y Corregidora, destac6 por el alto grado de organizacion, su 

crecimiento poblacional, su urbanizaci6n y su desarrollo economico; por ejemplo, colonias 

similares como Lomas de Casa Blanca, Reforma Agraria, San Josd de 10s Olvera, Los Olvera, 

Zapata, entre otras, no han tenido la misma movilizacion de sus colonos. 



Santa Bhbara es delegacion del municipio de Corregidora (a un kil6metro de distancia, 

y a 7 kilometros de distancia de la ciudad capital), se encuentra ubicada en el km. 6.5 de la 

carretera libre a Celaya, Guanajuato, hacia el norte y al este la carretera a Coroneo, 

Guanajuato. Es una colonia urbano-popular que colinda con las siguientes comunidades: al 

norte con la cabecera municipal de Corregidora, al sur con 10s ranchos La Cueva y El Batin, al 

este con la colonia Los Olvera y a1 oeste con la colonia La Negreta, todos pertenecientes a 

dicho municipio. "Por su asentamiento tiene una forma agrupada y localizada en la falda del 

cerro, con una pendiente de 30°, relieve mediano, compuesto por su suelo de tip0 rocoso, 

existiendo deslavamiento con escasa capa orginica" (Esteva Lopez Mario, et.al, 1996:37) 

A pesar del alto grado de organizacion logrado anteriormente, hoy en dia se percibe 

una menor participacion y organizacion en esta colonia. Aqui analizamos 10s factores que han 

mermado este fenomeno, que habia mantenido la cohesion de sus habitantes por muchos aiios. 

Aunque Santa Bhbara ha sido objeto de intervencion para diferentes actores y 

organizaciones externas en periodos determinados, que han ayudado con sus acciones 

colectivas a la integration de la comunidad; hasta ahora no se habia realizado un estudio 

completo sobre el proceso de organizacion social de esta colonia. So10 encontramos un 

proyecto de intervencion realizado por un grupo de alurnnos de la especialidad de Desarrollo 

Comunitario de la Facultad de Sociologia, que presentaron como tesis en 1996, titulado Hacia 

un proyecto de organizacion vecinal, colonia Santa Barbara, Corregidora, Queritaro (Esteva 

Lopez Mario, et. al). En el se sefiala la importancia de la organizacion vecinal a traves de la 

participacion activa para lograr una mejor calidad de vida; es una investigacion interesante 

que, sin embargo, se limita a cuatro manzanas de la parte superior de la colonia (manzanas de 



la 67 a la 70), por ello vimos la necesidad de tomar a toda la colonia para nuestro estudio, asi 

visualizamos la organizacion social de una manera m h  amplia 
. - 

consideramos que nuestra investigation podria sugerir posibles vias de desarrollo en la 

colonia presenthdose a sus principales actores internos y externos; y por otro lado, tomar las 

principales variables para formular un modelo de andisis organizacional en otras colonias 

urbano-populares del estado de Querktaro. 

De esta manera, a sabiendas de que 10s procesos sociales se generan a traves del tiempo 

y de la actividad continua de 10s actores sociales en un ambiente dado, las particularidades de 

Santa Bhrbara como colonia urbano-popular, dieron cabida a una serie de estudios 

sociol6gicos que pusieron en el plano de las investigaciones sociales la realidad sociocultural 

de dicha colonia, sobre todo en lo concerniente a organizacibn social. 

Por ello nuestra Hipotesis Central se refiere a la forma de organizacion popular que 

adoptan 10s colonos y el factor religioso en Santa Birbara de 1968 a 1979, dieron origen a una 

organizacion social que se consolida de 1980 a 1996, y se transforma en cultura 

organizacional a principios de 10s noventa; perdur6 por varios afios, genero identidad y 

cohesion social en las acciones~colectivas de la colonia misma que, de 1997 a 2001, perdi6 

impact0 por factores religiosos, ewn6micos, politicos y sociales. 

En este sentido, planteamos las hipotesis especificas para cada etapa: En lo que respecta a 

1968-1979, consideramos que las relaciones de parentesco en Santa Bhrbara facilitaron la 

inmigracion poblacional y la integracion dentro de la misma, asi como la organizaci6n popular 



h e  product0 de la insuficiencia de infraestructura y s e ~ c i o s  urbanos, ademds de las 

relaciones de poder centradas en lideres de asociaciones civiles. 

De acuerdo, con este planteamiento para 1980-1996, las Pequeiias Comunidades Cristianas 

organizadas por 10s Misioneros del Espiritu Santo trabajaron en la organizacion ciudadana de 

la colonia, lo cual 10s transform6 en agentes de organizacion social. Ademas, la influencia de 

la estructura pastoral de 10s misioneros gener6 una actitud de dependencia en las acciones 

colectivas de las Pequeiias Comunidades Cristianas. 

Finalmente, para 1997-2001 la cultura organizacional perdio impacto porque el factor 

religioso y 10s religiosos ya no heron la base de dicha participacion. La cultura organizacional 

tiende a perderse en la medida en que se satisfacen las primeras necesidades comunes de 10s 

colonos, portal razon no continuo en su proceso de wnsolidaci6n. 

Durante el desarrollo de la investigacion estas hipotesis se rehtaron de acuerdo al analisis y 

objetivos expuestos al inicio de esta introduction y al inicio de cada etapa. 

Ahora bien, durante el desarrollo de la investigaci6n surgieron tres tendencias 

interpretativas que hemos vislumbrado como importantes, rnismas que se apuntarin al termino 

de nuestra investigacion: 

La primera se refiere al carLcter de organizaci6n social manifestado de 1968 a 1979, que 

se transforma en cultura organizacional de 1980 a 1996, y que para 1997-2001 se 

manifiesta una perdida de impacto, con intensidad diferente de acuerdo al momento que se 

vive en la colonia. 



La segunda tendencia interpretativa seiiala que, de 1968 a 1979 se manifiesta el cadcter de 

organizacion social en 10s wlonos, consolidindose a principios de 10s noventas; y no logra 

transformarse en cultura organizacional para el 2000 debido a diferentes factores como el 

I 
religioso, politico, econ6miw, y el social. 

I 
Finalmente, la tercera parte del supuesto del caracter de organizaci6n social de 1968 a 

1 1979, wnsolidindose a principios de 10s noventa donde se transforma y consolida en 

cultura organizacional, y para 1997-2001 se presenta una transformacion en la cultura asi 

I 
corno una perdida de impacto, por diversos factores politicos, religiosos, sociales y 

Para cornprobar cuAl de Qtas tres tendencias interpretativas corresponde al caso de Santa 

Birrbara, analizamos a 10s prkneros pobladores de la colonia, su organizacion social y como se 

generaba 6 ta ;  ello nos permitio ubicar el nivel de participacibn y sus relaciones con otros 

actores e instituciones sociales. Tarnbien analiuunos las primeras redes farniliares que 

habitaron la wlonia, sus modos de sobrevivencia, empleos, influencia del factor religioso; ya 

que esto nos ayudo a observar si hub0 una mayor integration y whesion social para fortalecer 

el caricter y 10s lazos organizativos expresados w n  m b  evidencia en las acciones wlectivas. 

Otra particularidad analizada es la organizacion de 10s colonos con cierta facilidad ante 

detenninados eventos cornunitarios, sobre todo durante la decada posterior a su fundacion. 

Estudiamos la intervencion e influencia directa de 10s religiosos y su estructura pastoral 

en la wlonia, vistos como promotores extemos del quehacer wmunitario que generaron lazos 

de solidaridad social e identidad wmunitaria, obras wlectivas y una fierte organizacion 

social. 



Analizamos tambikn la dependencia de la organizacion social con el factor religioso, lo 

cual genero controles de poder que minaron la cohesion social para 1997-2001. Santa Barbara 

se vio fragmentada por una perdida de identidad cornunitaria, obras colectivas con baja 

participacion y organizacion de eventos con unas cuantas personas. Ello nos indico que existe 

una evidente disminuci6n de organizaci6n social en Santa Barbara, y por ende menor impact0 

organizational. 

Finalmente, en las conclusiones exponemos el resultado final de nuestra investigation lo 

cud h e  sumamente satisfactorio para este equipo de trabajo. 



ESTADO DE QUERETARO 

06 Municipio de Cour-egido1.s 







PARTE I 



En esta primera parte nos centraremos en la revision de tres conceptos hndamentales 

para nuestro estudio: Religidn, Cultura Organizacional y Sociedad Civil; estos a su vez, 

estarin complementados y acuiiados por elementos centrales de andisis para la segunda parte. 

Sobre el concepto de Religidn retomaremos a Giddens y Martinez; en torno a este 

concepto revisaremos tambiCn el termino de Iglesia de Echinove; Teologia de la Liberacidn, 

no como teoria sino como un aporte teologico, tomado de Lois; Pasioral social y organizacidn 

popular, de De la Peiia y De la Torre. 

Sobre Cultura Organizacional tomaremos el aporte de Trista, y para complementar 

dicho concepto, revisamos b que es culiura de Giddens, Martinez y Kliksberg; y sobre 

organizacidn revisamos a Martinez. Posteriormente tomamos otros elementos para realizar el 

estudio de las relaciones y la organization social, por ello Los redes de intercambio reciproco 

de Lomnitz; Economiapopular de Quijano retomado en Coraggio, y Organizaciones vecinales 

de Pliego, que refuenan en.geneqal elementos y variables en torno a la cultura organizacional. 

Respecto a Sociedad Civil, por ser un tkrmino actual en 10s planteamientos te6ricos y 

ademas sumamente complejo, hemos tomado como exponente a Olvera. 

BIBWTECA CENTRAL UAQ 
"dt)BERTO Rut2 



Capitulo I 

RELIGION-CULTURA ORGANZZACZONAL - SOCZEDAD CZVZL 

1.1 RELIGION 

La mayoria de las cultwas poseen una necesidad en comun, la religion, como idea 

fundamental que permea varias acciones individuales y colectivas; tambikn como un 

componente cultural que marca el paso de un estadio a otro en el crecimiento de una 

comunidad, tal es el caso de Santa Birbara. En este sentido ha sido necesario revisar dos 

propuestas conceptuales; la que se refiere a la religion como un "conjunto de simbolos ... 

invocan sentimientos de reverencia o respeto, y e s th  vinculados a rituales o ceremoniales 

practicados por una comunidad de creyentes ... - tambikn - existen prhcticamente seres u 

objetos que inspiran actitudes de respeto y admiration" (Giddens, 1999:493). 

. ,  . I  

Por religion tambikn se entiende a1 "...nombre que se da a la relacion del hombre con lo 

divino ... en este sentido solo es posible aproximarse a un concept0 general de religion con 

criterios empiricos y destacando sus componentes d s  generales que en su conjunto, pueden 

reducirse, por un lado, a- ... una serie de nociones (creencias) que presuponen la adhesion 

espontinea por medio de la Fe, es decir, que su captacion elemental no requiere un esfuerzo 

especulativo o cientifico, y por otro lado, a una serie de instituciones y prhcticas (praxis) que 

se traduzcan en un comportamiento coherente con las nociones, teorias o creencias" 

(Martinez, 1996: 129) . ~ 



De acuerdo con Martinez, el fin que la religion se propone alcanzar puede encontrarse 

circunscrito, en forma abstracta, entre dos terminos generales, la garantia de vivir en un orden 

absoluto y la salvation individual., pero ademas de la diferencia de 10s fines religiosos, es 

posible destacar en cada religion 'f.. una dialectics fundamental entre 10s polos de lo humano 

y lo extrahumano; la religion gira entre esos polos tratando de dar forma a lo extrahumano 

para luego intervenir en ello ... en este sentido, las funciones de la religion agmpan tres tipos de 

intereses-: " 1) Las doctrinas, o pautas de creencias relacionadas entre el hombre y su relacion 

con el universo. 2) Los rituales, que simbolizan las doctrinas. 3) Las normas de conducta, 

compatibles con la doctrina" (ibid). Por todo ello, la religion en la cultura de Santa Birbara es 

un componente fundamental de cohesion social que no solo agrupa intereses o creencias 

comunes, sino que se vuelve el eje articulador de su practica cotidiana y de sus acciones 

colectivas para el mejoramiento de su nivel de vida. 

1.1.1 Iglesia 

En la historia nunca encontramos religion sin iglesia, entendiendo por 6sta por una "... 

sociedad cuyos miembros se hallan unidos porque se representan de la misma manera el 

mundo sagrado y sus relaciones con el profano y porque traducen esa representacion comun en 

practicas identicas" (Echanove,1976:89). Puede ser que una Iglesia en determinado momento 

sea estrictamente national, se puede extender mas alla de las fronteras, o bien puede 

wmprender un pueblo entero, puede abrazar una fraccibn o hallarse dirigida por un cuerpo de 

sacerdotes; o estar casi por completo desprovista de todo brgano dirigente revestido de titulo 

alguno. Pero donde quiera que observamos una visa religiosa tiene Cta como sustrato un 

grupo definido. Esta concrecion del t6rrnino Iglesia nos provee de elementos para wrnprender 

wmo se h e  constmyendo en Santa Birbara la identidad comunitaria en torno a lo religiose, 



desde sus pricticas religiosas en la primera decada y sus configuraciones sociales hasta sus 

practicas comunitarias y participacion politica en 10s ultimos aiios de nuestro estudio. 

1.1.2 Teologia de la Liberaci6n 

Del t6mino general de Iglesia revisemos ahora una manera peculiar de ser sociedad 

1 con creencias y practicas basadas en las ideas fundamentales de la Teologia de la Liberacidn 

(TL), lo cual fUe punto clave para suscitar la participacion y organization social en la colonia, 

sobre todo a partir de la segunda dkcada. Hemos de aclarar que no estarnos tomando aqui a la 

TL corno un aporte teorico, sino corno un aporte de corte teologico que concretiza a h  mas la 

cuestion del factor religioso para el estudio en Santa Birbara; para ello es necesario revisar 10s 

antecedentes de dicha corriente teologica haciendo constar su validacion y aportes practices a 

la vida de la Iglesia en algunas sociedades y paises, sin dejar de rnencionar, claro, que corno 

cualquier corriente ha tenido criticas, oposiciones y limitaciones que sin embargo la hicieron 

definirse y crecer sobre todo en Amkica Latina (AL). 

Tomaremos de Lois (1986:5-192) lo mas fimdamental del componente historic0 de 

dicha teologia. Asi pues, es a partir del discurso del Papa Juan XXIII en 1962 que se refiere a 

la Iglesia de 10s pobres y con la celebracion del Concilio Vaiicano 11, el tema ocupa un lugar 

irnportante; se inserta en un context0 rnucho rnb amplio donde se refiere al desarrollo del 

sentido social y comunitario de la Fe con un cornpromiso concreto, la llama en especifico la 

Iglesia de lospobres. Aunque la verdad es que esta preocupacion de Juan XXIII no encuentra 

correspondencia en 10s esquemas conciliares preparatorios, sin que por ello su discurso dejara 

de causar gran conmoci6n. Tambien en la discusion sobre el tema de la liturgia, surge ya la 



necesidad de volver a la simplicidad evangdica y el lugar preferente de 10s pobres en la Iglesia 

en general y la liturgia en pcicplar. 

"La Iglesia de 10s pobres" se centraba en tres grandes cuestiones que van a ser en 

adelante objeto preferente de atencibn: 1. El desarrollo de 10s paises pobres, 2. La 

I evangelizaci6n de 10s pobres y 10s trabajadores, 3 .  La necesidad de que la Iglesia recupere su 

rostro pobre y evangelico 

. . 
El movimiento asi iniciado suscita gran interes en algunos Padres ~onciliares' e 

inquietud y reticencia en no pocos. Al misrno tiempo y con el fin de realizar una 

I concientizacion a largo plazo se crea un gmpo de investigation, centrado en tres keas: la 

I doctrinal, la pastoral y la dedesarrollo y sociologia. Asi pues, todo este movirniento surgido 

en torno al Concilio impuls6 la reflexion teologica. 

Una de las aportaciones mas originales de la teologia latinoamericana de la liberaci6n 

I es la dimension de comprorniso, de lucha contra la pobreza injusta que conlleva la vivencia de 

la pobreza evangelica y su posterior conflictividad 

. 
Cabe hacer rnencion que en buena medida las diversas apreciaciones en torno al tema 

de 10s pobres y la pobreza durante el Concilio, se explican por las diversas expectativas y 

esperanzas que existian entre sus participantes sobre; de hecho se decia que no h e  el tema 

' Son aquellos Obispos que heron designados para participar en el Concilio Vaticano 11, desde la fase 
antepreparatoria en 1959, hasla su conclusi6n en 1965, pasando por todas las actividades que a 6ste se le 
coniirieron (Olvera y Olvera, 2002). 



central, que tom6 otros caminos y que la Iglesia de la que se habl6 no h e ,  a1 menos 

forrnalmente, la Iglesia de 10s pobres ya que no habia realmente teologia de la pobreza, y para 

la escasa toma de conciencia por parte de la mayoria de 10s padres conciliares, era quiza 

demasiado pronto un tema de mayor profundidad. 

Pasando a la cuestion de 10s aiios postconciliares, podemos decir que 10s tres aiios 

1965 - 1968 son decisivos en AL. Es cuando en 10s pueblos latinomericanos se va tomando 

conciencia progresiva de su realidad de pobreza y dependencia a traves de andisis realizados 

por las ciencias sociales. En consecuencia irmmpe con fuerza el movimiento popular 

liberador, son precisamente 10s af~os en que surge la teologia de la liberaci6n. 

Pero al mismo tiempa, tambien en Europa hay contribuciones de 10s teologos y 10s 

biblistas prolongando asi la reflexion realizada durante la etapa conciliar. 

Asi, se suceden en AL las tomas de posici6n de 10s creyentes, de las Iglesias y 10s 

efierzos teol6gicos. Ya que en 10s d o s  de la celebration del Concilio, ya se estaban 

formando en AL brotes de prbtica social y politics, diferentes a las europeas. Asi pues, 10s 

avances teol6gicos son asumidos y meramente aplicados desde otra realidad y prictica 

distintas. 

Lo cierto es que en este corto period0 postconciliar, previo a Medellin, en las Iglesias 

latinoamericanas se percibe el impulso renovador del Espiritu; se suceden las cartas y 10s 

documentos, 10s encuentros y las declaraciones, las conferencias y las publicaciones; uno de 

10s temas mas abordados es el de la realidad latinoamericana, realidad inhumana, 



subdesarrollada y dependiente, visto teol6gicamente como una situacion de pecado de 

injusticia institucionalizada. Ya en visperas de la I Conferencia General del Episcopado 

Latinoamericano celebrada en Medellin, Colombia en 1968; laicos del Peni, pertenecientes a 

distintos movimientos apost6licos elaboran dos documentos, uno con clarification de la 

noci6n de pobreza en identificacion con el sujeto rnismo, y en otro, la cuesti6n de la lucha de 

I clases. 

I Asi pues, en esta misma etapa surgen las reflexiones twl6gicas que sobre la pobreza 

I realiza en estos aiios el sacerdote peruano Gustavo Gutibrrez, quien en 1968 presenta su obra 
I 

Hacia una Teologia de la Liberacidn, como el primer trabajo que inaugura esa corriente 

teologica hoy universalmente.conocida con el nombre de Teologia de la Liberacion. 

- 
Este autor hace una sintesis de la pobreza social y espiritual condensada en una tercera 

significacion: la pobreza como solidaridad y protesta; donde Gutierrez termina aplicando esas 

mismas consideraciones a la Iglesia, para que asuma la pobreza real como estado perrnanente 

de testimonio evangdico. 

Poco m b  tarde la TL en Medellin trata de ver el problema partiendo de 10s paises 

pobres, por eso 10s define copo,pueblos sometidos a un nuevo tipo de colonialismo; por otro 

lado, comprueba que el mundo en que la Iglesia latinoamericana debe estar presente, se 

encuentra en pleno proceso revolucionario y seiiala las pautas para una transfomacion de la 

Iglesia en hnci6n de su presencia en un continente de miseria e injusticia. 



El esquema metodologico aqui usado es el mismo que adoptan 10s restantes 

documentos; partiendo de un ad is i s  de la realidad latinoamericana, se realiza a continuation 

una reflexion doctrinal a la luz de la fe y se concluye proponiendo unas orientaciones 

pastorales. Asi Medellin recoge y oficializa la triple significaci6n de la pobreza. 

En la decada que separa.a Medellin de Puebla (1972-1979) se insiste en la necesidad de 

hacer una teologia desde la praxis historico-politica de liberacion, en conexion articulada con 

minorias significativas comprometidas. Tambikn se introduce como novedad la praxis 

liberadora, la cud se vincula ahora con la opci6n por 10s pobres y se habla de una teologia 

hecha desde esa option, en conexion articulada con las mayorias populares empobrecidas. 

Este traspaso de las minorias significativas a las mayorias populares que se integran en 

el proceso de liberacion, forma parte de las circunstancias hist6ricas en las que se exige un 

cambio metodologico, con las implicaciones que esto conlleva. 

Asi pues, en la 111 Conferencia General del Episcopado Latinoarnericano en Puebla es 

donde se aportaron importantes precisiones de potencid evangelizador de 10s pobres al grado 

de concluirse que la Opcion Preferential por 10s Pobres (OPP) wnstituye una de sus 

conclusiones centrales. El esquema metodolbgiw que aqui se sigue es retomado de Medellin; 

esta claro que 10s pobres a 10s que se refieren 10s obispos son 10s pobres reales o materiales, 

10s que carecen de bienes economicos y de una plena participation social y politica. 

En esta reflexion doctrind el Documento de Puebla recoge las tres significaciones del 

tennino pobreza de que hablaba Medellin, donde el tercero se refiere a la exigencia evangdica 



de la pobreza como solidaridad con el pobre y como rechazo a la situacion en que vive la 

mayoria del continente, amplihndolo a una sene de acciones o compromises concretos 

derivados todos ellos de la OPP que 10s obispos quieren asumir, de entre 10s cuales tenemos: 

a) La wndena antievangelica de la pobreza extrema, b) Denunciar 10s mecanismos 

generadores de pobreza, c) Crear un mundo justo y fraterno en la union de 10s hombres, d) 

Apoyo a obreros y campesinos, e) La defensa de la libre asociacion y organizaci6n de 10s 

pobres, f )  Respeto y promotion de las culturas indigenas. 

Asi entonces, de 1979 hasta finales de 1983, la vida de la Iglesia latinoamericana sigue 

su camino contribuyendo a realizar la Conferencia de Puebla: en 1979 10s sacerdotes de la 

Arquidibcesis de San Salvador . . elaboraron una declaracion que constituye una profunda 

reafirmacion de la OPP; dentro de un context0 de enfrentamientos politico-sociales, con su 

secuela de terror y martirio. A1 mismo tiempo, 10s obispos de Nicaragua hacen p~iblica una 

Carta Pastoral que recoge 10s mejores esfuerzos eclesiales en la linea de la OPP, con una toma 

de posicion decidida y critica, a favor del proceso revolucionario recientemente iniciado en ese 

pais. 

Para 1980, Monseiior Arnulfo Romero pronuncio un discurso sobre la dimension 

politica de la fe desde la OPP resaltando la triple exigencia que esta supone para la Iglesia: 

encarnacion, anuncio y compromiso, y que lleva consigo, wmo consecuencia ineludible: la 

persecution. 

En ese mismo aiio, el Arzobispo de Santiago de Chile, wdenal Silva Enriquez, entrega 

a 10s sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos de sus diocesis un documento de trabajo que 



pretende marcar las directrices para una nueva puesta en practica de la OPP demandada en 

Puebla. 

En este periodo se hacen pliblicos otros documentos de la jerarquia Catolica que se 

prolongan y aplican a situaciones diversas y que retoman la reflexion de Puebla sobre la OPP; 

se suceden igualmente en torno a la misma temitica, 10s Congresos y Encuentros, 10s trabajos 

colectivos, en 10s que intervienen teologos latinoarnericanos y amplios sectores de la base. 

Respecto al tema de 10s pobres en la obra de 10s teologos de la liberation, encontramos 

la reflexion de L. Boff que se centra en el tema eclesiol6gico y en la reconsideraci6n de la vida 

religiosa. I. Ellacuria, centra su reflexion en la clarification de la noci6n de pobres y la nocion 

del pueblo de Dios. Sabemos-que G. Gutierrez, en la etapa anterior a Puebla ha destacado por 

la importancia, alcance y significacibn de la impcion masiva del pobre en la Iglesia y en la 
.. . 

sociedad. Respecto a J. Sobrino, centra su reflexion teologica en Jeslis y Dios; en donde Jesus 

no solo se hizo Dios entre 10s hombres, sino que a d e d s  se hizo pobre entre 10s pobres; y 

respecto aDios, percibe con claridad que Dios es un Dios de vida (Lois,1986:5-192). 

El recomdo que hasta aqui hemos hecho ha sido hndamentalmente para conocer y 

comprender este aporte teologico que h e  innovador en la dkcada de 10s setenta y ochenta, el 

cud nos da elementos bbsicos para analizar el factor religioso en Santa Birbara de 1980 a 

1996. 

Sin embargo, hemos visto que el factor religioso en su sentido literal no es suficiente 

para vivir ni explicar el desarrollo de una comunidad, por ello a continuation revisaremos 



aspectos esenciales de la pastoral social y la organization popular que se manifiestan en la 

segunda y tercera dkcada de la vida de Santa Bhbara; conociendo 10s elementos que integran a 

cada una podremos definir la lineas estratkgicas de abordaje de la religion y la cultura 

organizational, asi como 10s polos en que se encuentran y sus relaciones intrinsecas de accion. 

1.1.3 Pastoral social y organizaci6n popular 

La presencia de la Iglesia catblica entre 10s pobres data de un trabajo pastoral que 

durante 10s 6ltimos veinte afios se ha manifestado en AL llamada pastoral social o pastoral 

liberadora. Animada por el pensamiento de la TL centra la atencion en las dimensiones 

sociales del mensaje cristiano, desde una sociedad participativa e igualitaria. 

De acuerdo con De IaPefia y De la Torre (:371-381) el ejemplo mas sobresaliente de 

este nuevo estilo de Iglesia, lo constituyen probablemente las Comunidades Eclesiales de Base 

(CEB's), surgidas en Brasil a finales de la dkcada de 1960 y difundidas por todo el continente 

durante 10s afios siguientes. "Cada una de estas comunidades consiste en un grupo mixto de 

vecinos (hombres y mujeres) que se reunen semanalmente a leer y comentar la Biblia y a 

extraer de ella guias de acci6n para transformar su entomo" (Ibid:371). 

Sobre el impacto social y politico de las CEB's existen opiniones divergentes, hay 

quienes invocan las experiencias de Arnkrica Central para presentarlas como una especie de 

semillero revolucionario, en el caso de Brasil, rnuchos grupos cristianos han apoyado 

finalmente a 10s partidos politicos de centro y de derecha, para arguir que la concientizacion 

generada en las CEB's h e  totalmente insuficiente para trascender lo inmediato y llegar a un 



cambio estructural. Un tercer argument0 hace hincapib en la transformaci6n religiosa y 

personal - no necesariamente social y politica - de quienes participan en tales grupos. 

La posici6n de De la Peiia y De la Torre es que "no pueden postularse relaciones 

mecinicas entre el discurso de la TL, las prbcticas de las CEB's y las organizaciones sociales 

y politicas m8s arnplias que surgen en coyunturas especific =...en este sentido, ... se vuelve 

necesario analizar cualquier estrategia pastoral en t6rminos de tres componentes 

fundamentales: a) contenido del mensaje de salvation que se transmite, b) relaciones 

jerarquicas entre 10s miernbros de la Iglesia y, c) la influencia del context0 social m8s amplio" 

(Ibid:373). . _ .._ 

Para analizar el surgimiento y desempeiio de las CEB's, denominadas Pequeiias 

Comunidades Cristianas (FCC's) en Santa Bhrbara, y de acuerdo a nuestros autores, habria 

que tomar en cuenta caracteristicas generales que indiquen el germen de una organizaci6n 

popular mas amplia: 

a) asumir una tarea percibida como urgente e importante por un gran numero de personas 

b) poder justificar esta tarea en terminos de su propia ideologia, y 

c) practicas que en un momento dado representen una solucion aceptable a 10s problemas . , 

comunitarios, incluso para quienes no comulguen con la ideologia de las CEB's.(Ibid:375) 

En este sentido, 10s miembros de las comunidades adquieren valores y actitudes de 

participation comunitaria y politica, la cual puede o no tener continuidad dependiendo de la 

presencia de lideres permanentes y apoyos institucionales duraderos. Esto plantea ciertas 



interrogantes respecto a las condiciones en que un proceso de aprendizaje que puede traducirse 

en proceso de autogestion popular. 

De acuerdo a la puesta en practica de la metodologia de discusion ver- juzgar- actuar que 

parte de la reflexion sobre problemas sociales, fomenta una respuesta responsable sobre todo 

en torno a la aguda carencia de servicios, asi como ciertos problemas percibidos por la 

comunidad (por ejemplo: drogadiccion, alcoholismo, violencia). Temas de discusi6n en torno 

a 10s cuales se pueden crear las CEB's, en el caso Santa BArbara, las PCC's han hecho suya 

esta metodologia para tratar tambiin sus principales problemas sociales. 

De acuerdo al estudio de De la Peiia y De la Torre, con este tipo de expresiones pastorales 

una comunidad puede convertirse en "...escenario de expresiones simbolicas que refoercen 

nuevas actitudes religiosas y sentirnientos solidarios, adquiridos a su vez en significado de 

integracion y pertenencia, las personas pueden sentirse parte de una comunidad. A la par de 

10s actos religiosos de indole tradicional, se puede impulsar la creacion de una litugia viva, 

donde ademis las actividades religiosas puedan cobrar una relevancia politica al articularse a 

un proceso de movilizaci6n popular urbana"(Ibid:378). 

Seg6n estos autores, para entender la decadencia de la organizacidn popular, conviene 

analizar la logica de las distintas etapas de una movilizaci6n social: "a) Analizar la 

metodologia de las CEB's en contribuci6n a la creacion de una conciencia de identidad y 

solidaridad banial; b) Analizar 10s grupos religiosos como un espacio abierto donde 10s 

problemas comunes y sus posibles soluciones puedan formularse; c) Revisar ... a 10s 



representantes ... en la conciencia barrial, su eficacia en la gestion de demandas urbanas para 

legitimar un nuevo nivel de asociacion. 

Asi pues, no es posible hablar de una comunidad como una entidad homogknea, sujeta a 

metas de mediano y largo alcance y a metodologias aceptadas por todos 10s involucrados; ya 

que el legado de una nueva pastoral no debe buscarse en la organization revivida ni en una 

ideologia politica claramente articulada, pero si en la persistencia de actitudes de solidaridad y 

no conformismo. @e la Peiia y De la Torre,: 371-38 1). 

Ahora bien, cuando se habla actualmente de la TL en AL y Mexico, pareciera ser que se ha 

perdido el sentido y apoyo kndamentd de la Iglesia catolica. Como institution quizis si; sin 

embargo, Robles afiade que-" ... es cierto que la teologia cristiana ha tenido y a h  tiene un 

diferendo con la epoca actual por la autonomia que ksta reconoce a la realidad social y 

humana, pero que en ultima instancia el discurso de la Teologia de la Liberacion se Cree aun 

necesario y correcto, porque 10s pobres seguirh existiendo siempre entre nosotros, porque 

incluso con la aplicacion de las politicas neoliberales, la pobreza y 10s pobres han aumentado 

en el mundo entero; y ademis porque es un discurso que aun sigue identificandose en la 

hermandad y la solidaridad con el otro, en el dolor y con quienes sufren, pues que sea 

necesario no hay duda, y para 10s cristianos imperativo, como lo es el Evangelio, en el que la 

OPP es parte esencid "(Robles,1998:63). En este sentido, habria que buscar en 10s elementos 

de vida comunitaria en Santa Btirbara que puede identificar a sus habitantes hoy dia, donde 

aun hay limitaciones humanas y rnateriales; ideologias, creencias divergentes que han 

apuntalado a un descredito de la participation popular. 



Para ello nos centraremos ahora en el estudio de otras concepciones que complementarh 

la parte de la organizaci6n social en la colonia, ayudarin tambiCn a definir pautas de 

comportamiento estrategico de 10s actores principales de la colonia, tanto internos como 

externos, sus relaciones sociales y su impacto en la vida de la comunidad. 

1.2 CULTURA ORGANIZACIONAL 

De acuerdo con Trista, cultura organizacional "... es un patr6n de concepciones basicas 

que un grupo determinado ha inventado, descubierto o desarrollado en el aprendizaje de 

enfrentamiento a sus problemas de adaptacion externa e integration interna y que ha trabajado 

lo suficientemente bien para ser considerado vdido y por tanto, enseiiado a 10s nuevos 

miembros como la forma correcta de percibir, pensar y sentir con relacion a esos problemas" 

(Trista,1997:8). Para tener -una concepcibn mas atinada de la cultura organizacional es 

necesario hacer un recorrido por algunas aportaciones basicas sobre 10s terminos: cultura y 

organizacion. 

1.2.1 Cultura 

En el estudio sobre Santa Birbara, el andisis de la cultura ha sido por lo general 

abordado desde la 6ptica de una colonia urbano-popular; donde 10s habitantes de la misma se 

han reconocido sin una vida en comhn actualmente; por ello es necesario decir que la cultura, 

en sentido general se refiere al "...conjunto de valores que comparten 10s miembros de un 

grupo dado, a las normas que acatan y a 10s bienes materiales que producen. Los valores son 

ideales abstractos, mientras que las normas son principios definidos o reglas que las personas 

deben curnplir (&ddens,1999:65). Mientras que para Martinez "...es la expresi6n dinhica en 



transformacion constante de 10s elementos en interaccibn que conforman 10s codigos y forrnas 

de vida, resultado de la relaci6n del hombre en sociedad" (Martinez,1998: 188). 

Por otro lado, tambien se ve a la cultura corno " ... un factor de identidad decisivo para 

las personas, las familias y 10s pueblos, ella provee el marco primario que permite a las 

personas integrarse a una sociedad. Identidad e integracion son procesos prohndamente 

vinculados a1 entorno cultural; respetar las tradiciones culturales de las poblaciones 

desfavorecidas, ayudar a fortalecer su cu1tura.y propiciar marcos de expresibn para esta hltirna, 

son acciones que apuntalan su identidad y crean un puente para su integracidn 

social"(Kliksberg,2000:8). 

En un sentido mas c~ncreto podernos decir que la cultura es " ... la suma total de 

creencias, conocimientos y actitudes mentales y costumbres a 10s que las personas se han 

expuesto durante su condicionamiento social. Mediante el co'ntacto con una cultura particular, 

el individuo aprende un lenguaje, adquiere valores y aprende hibitos de cornportamiento y 

pensamiento" (Tristi,1997:7-10). Asi, para nuestro estudio, hablar de cultura es considerarla 

corno un proceso sujeto a la continuidad y al carnbio, a la permanencia y a la discontinuidad. 

Por ello, 10s procesos que estudiaremos de 1968 a 2001 deberin observarse tambiCn a 

la luz de la organizacion. 



1.2.2 Organizacidn 

La situacion de nuestro caso de estudio exige un analisis de sus organimciones 

sociales, vistas corno "...formaciones sociales de totalidades articuladas con un circulo 

precisable de miernbros y una diferencia intema de rnisiones, orientadas de rnanera conciente 

hacia fines y objetivos especificos y, configuradas racionalrnente para curnplir con 10s fines y 

objetivos previstos" (Martinez, 1998: 106). 

Existen, sin embargo, algunas concepciones sobre organizacion que han sido 

retomadas e incluso creadas desde el ambito administrativo, tal es el caso de Schein y Trista, 

sin embargo poseen 10s elementos fbndamentales que coinciden con situaciones de estudio 

sociales, es decir, 10s procesos adrninistrativos suelen ser rnb  estructurados y especificos. 

Poseen elementos claros de participacion social, donde la organizaci6n es " ... la coordination 

racional de las actividades de cierto nurnero de personas, que intentan conseguir una finalidad y 

objetivo comb, mediante la division de las hnciones y del trabajo, a traves de una 

jerarquizacion de la autoridad y de la responsabilidad"(Ibid.:107). Asi pues, hablar de 

organizaci6n en terminos generales, es referirse a " ... un grupo de personas que interactuan 

entre si, en virtud de que mantisenen determinadas relaciones sociales con el fin de obtener 

ciertos objetivos" (Ibid. 1998: 106- 108). 

Los elernentos de organizacibn vistos hasta aqui nos ayudarh a precisar caractensticas 

de participacion en la colonia, sobre todo en la segunda dkada, y asi podrernos rnarcar 

diferencias intemas entre lo que es organizacion social sirnplemente, y lo que es cultura 

organizational. Ahora bien, para definir tal situacion, es necesario retomar otros elernentos 

conceptuales que refuercen el context0 social del proceso de vida de la colonia. 



1.2.3 Redes de intercambio reciproeo 

Asi pues, para el estudio de las relaciones sociales y la organizaci6n social en Santa 

Bhbara, de 1968 a 1979, hablaremos sobre las redes de intercambio reciproco de Lomnitz 

(197525-27). Hemos de aclarar que aunque el texto de Lomnitz es considerado por algunos 

como lectura pasada por el tiempo en su concept0 de marginalidad, es imprescindible para este 

trabajo aporte a la economia popular desde el wncepto de redes de intercambio reciprocas, 

que se refiere al "...intercambio de favores y de regalos, consecuencia y parte integral de una 

relacion social, asi como de una estructura social que se ha generado en las colonias; tambien 

corresponden a un cierto tipo de agrupacion que se da entre parientes y vecinos, con base en la 

cercania fisica y en la confianza. De algbn mod0 asi aseguran su sobrevivencia las colonias 

urbano-populares a 10s inicios de su hndacibn; ya que el uso de la reciprocidad es innegable 

cuando wmparten sus recursos escasos e intermitentes con 10s de otros en identica situation, 

el poblador de colonias urbano-populares se impone en grupo a circunstancias que 

seguramente lo harian sucumbir como individuo aislado" (Ibid.:25). 

Sobre la precaria base econbmica se levanta asi, "...una estructura social especifica, 

que tiene la caracteristica de garantizar una subsistencia minima durante 10s periodos mis o 

menos largos e irregulares de inactividad economica, esta estructura comporta el tipo de 

agrupacion de las redes de intercambio que suplen la falta de seguridad social y economica en 

un tip0 de ayuda mutua basado en la reciprocidad" (Ibid.:27). Es pues productora de seguridad 

utilizando el bnico recurso que poseen dichos pobladores; el recurso social (Ibid. 1975:25-27). 



1.2.4 Economia popular 

Para estudiar las relaciones socio-econ6micas de la primera d6cada en Santa Bbrbara, 

es tambien necesario hablar sobre el concept0 de economia popular, la cud define a la familia 

como la "... unidad domestics, entendida 6sta como el conjunto de individuos agrupados bajo 

el caracter de la corresponsabilidad y solidaridad responsable, con multiples formas de 

sobrevivencia y participacibn en redes de intercambio reciproco. Tambien son actividades que 

rigen las redes de intercambio para la satisfaccion de necesidades basicas; asi pues, la 

economia popular puede entenderse como el conjunto de recursos privados y pbblicos, en 

realiicibn inintermmpida de fondos de trabajo que si 10s suspendieran entrarian en el 

dependentismo total" 2. 

1.2.5 Organizaciones vecinales 

Por otro lado, Pliego (2000:25-49) estudia las relaciones vecinales a partir de la 

participacibn colectiva para incidir en determinados espacios y lograr algunos bienes 

necesarios para vivir. Alirma que "...la participacion de 10s habitantes de una ciudad, dentro de 

sus espacios de residencia, resuelven problemas en la calidad y nivel de vida, convirtiendola 

asi en una constante en el panorama urbano contemporbeo"(Ibid.:25). Son las organizaciones 

de pobladores vecinales, que las encontramos en todos lados, surgen y se desarrollan 

alrededor de la problematica de la vivienda y de su entomo inmediato, per0 "...sus valores de 

accion no se reducen necesariamente a resolver problemas cotidianos, asi pues en estas 

'Apuntes de la conferencia de Coraggio, "De la Economia popular a una nueva economla del trabajo". realizada 

en un encuentro de investigadores sobre Sociedad Civil, en la Ciudad de Mkxico, noviembre 21 de 2001. 



sociedades, como en muchos paises mis, se convierten en factores para fortalecer 10s espacios 

de convivencia humanan(Ibid.:27). 

Circunscribiendose al terreno de la vida cotidiana, las organizaciones vecinales que se 

desenvuelven en 10s banios, colonias y unidades habitacionales, de acuerdo a Pliego 

constituyen un valioso actor colectivo orientado a resolver problemas fundamentales de 10s 

pobladores. Transforman el territorio mediante la construcci6n colectiva de la infraestruchlra 

urbana bhica, planteando programas para hacer frente a 10s problemas colectivos de salud, 

nutrition y education. wnstituyen opciones para la adquisicion de vivienda, en un contexto de 

mercado ante el cud muchos no tienen acceso. Tambien en distintos hogares y familias 

permiten la dignificacion de la mujer, al colocarla como base y centro de su constituci6n. 

- 

Asi pues, para nuestro autor, las organizaciones vecinales surgidas a partir del trabajo 

de militantes relacionados con partidos o movimientos politicos, por la acci6n de simples 

vecinos preocupados por la solucion de 10s problemas comunes (o por trabajos de promocion 

provenientes de la Iglesia o parroquia locales, como son las comunidades eclesiales de base), 

"...aparecen como una opci6n significativa para resolver necesidades y exigencias 

fundamentales que plantean muchos grupos sociales. Las organizaciones vecinales despliegan 

acciones de movilizaci6n social, entendidas wmo la relacion que hay entre 10s importantes 

efectos que genera en la vida cotidiana de sus integrantes, y 10s cambios que se producen en la 

sociedad en la cual se encuentra inmersa"(Ibid.:31). 

En el caso de las organizaciones de base vecinal desarrollan estrategias de 

movilizacion social, el contexto vital que condiciona la decision de 10s individuos para 



participar tiene una expresibn territorial muy precisa: son 10s espacios de vivienda y su 

entomo inmediato, Uimese colonia, unidad habitacional, poblamiento o de cualquier otra 

manera. La vivienda y su entomo inmediato son el punto donde temtorialmente se concretan 

un conjunto de significados, roles, posiciones de poder. 

Sin embargo, junto a 10s recursos materiales que tienen determinados sectores de la 

poblacion en sus espacios de vivienda y en el entorno inmediato, y la definicion de su calidad 

y magnitud de vida, tal contexto vital tiene tambikn otras dimensiones igualmente importantes, 

que en su conjunto condicionan la decisibn individual para participar o no en una 

organization vecinal. De acuerdo con p1iego, dichas dimensiones complementarias son 

ademas de la formada por 10s recursos materiales, las siguientes: a) Las actividades que las 

personas realizan en sus interacciones dentro de un marco de division social del trabajo, esto 

es, como ejercicio de roles o fbnciones especificos; b) Los significados que 10s individuos 

enlazan a sus interacciones y que entraiian una relacion intersubjetiva entre ellos; c) y las 

posiciones de poder que 10s individuos ocupan en la interaccion, por las cuales colaboran de 

manera desigual a definir y organizar las antenores dimensiones: 10s roles, significados y 

recursos materiales que integran su contexto vital. 

Segun esta filtima dimension, "...las personas que participan en un sistema de 

interacciones vitales pueden ser ubicadas formalmente en algin punto intermedio dentro de 

una escala de toma de decisiones, donde un extremo le corresponde a las que intervienen 

directamente en la definicion de la indole y caracten'sticas de la interaccion en sus diversas 

dimensiones, en calidad de gestion, y el otro extremo corresponde a quienes solo las 

reproducen empincamente"(Ibid.:45). 



Para la seleccion en el estudio de las organizaciones que revisaremos en la primera etapa 

del proceso historico, se tomara en cuenta lo siguiente: 

1. Deben'an ser organizaciones no pertenecientes a1 partido oficial, que utilizaran de 

manera regular metodos de presion sociopolitica para el logro de demandas, ya que 

Bsta es una caracteristica recurrente de toda organization popular que repercute no so10 

en la atenci6n de necesidades bbicas, sino tambien en la modification de las 

instituciones politicas. 

2. Las organizaciones deberian de tener una cierta estabilidad intema, 
. . 

3. Las organizaciones deberian tener un peso importante en la comunidad para poder 

realmente ponderar la diferencia entre 10s vecinos participantes y 10s no participantes. 

4. Las organizaciones deberian haber contribuido al surgimiento y desarrollo de otros 

movimientos vecinales, ya sea porque han iniluido directamente o bien, porque han 

llegado a ser concebidas como modelos de 10s movimientos vecinales. (Ibid.:25-49). 

1.3 SOCIEDAD CIVIL 

Se&n el planteamiento de Olvera (2001:23-62), hoy dia es importante conocer la 

naturaleza de 10s procesos socio- culturales, ya que pueden facilitar tanto la formation de 

actores sociales como el aprendizaje colectivo de la participacion. Por ello nos remitiremos en 

este apartado a hacer una breve revision de la sociedad civil, a fin de establecer los contornos 

operatives de la participacion, organization social y de la cultura organizational en Santa 

Barbara. 



articuladores de procesos individuales y colectivos. Por ello es importante conocer una 

tipologia basica de las distintas formas de asociacionismo civil, todas las cuales son parte de la 

sociedad civil, per0 cuya hnci6n y potencial de influencia en la vida pliblica, difieren 

radicalmente. ... . . ~  

Asociaciones de malriz religiosa.- Tienen su eje en la religion como institution y 

dependen con frecuencia de las jerarquias eclesibticas. Son de muy diverso tipo y se pueden 

clasificar de acuerdo a su hncion, de culto religiose, de promoci6n social gas comunidades 

eclesiales de base, por ejemplo), las asociaciones de orden religiose-cultural, las asociaciones 

informales de [as elites sociales y politicas en torno a valores religiosos (Movimiento Familiar 

Cristiano y movimientos juveniles). Estas asociaciones son muy importantes en tanto que 

generan una vision de la socigdad y una interpretacibn de la religion que define un horizonte 
. -. 

de practicas sociales legitimas. Asi mismo, estas asociaciones contribuyen a crear o nutren a 

otros actores y movimientos sociales. 

Organizaciones civiles.- Son asociaciones libres y voluntarias de ciudadanos cuyo fin es 

actuar conjuntamente en el espacio public0 para contribuir a la soluci6n de problemas de la 

sociedad y llenar 10s vacios de atencion a las necesidades de la poblacion dejados por la accion 

del estado y del mercado. Pueden ser de dos tipos: 

a) Asociaciones y movimientos sociales para la defensa de 10s derechos ciudadanos, las 
.- 

cuales amplian el horizonte de la politica en tanto critican y tratan de reformar las reglas de 

operacion del sistema politico. Nos referimos ante todo a 10s movimientos sociales pro- 

democraticos (Alianza Civica) y a las organizaciones de defensa de 10s derechos humanos. 

La primera busca la ampliacion de la esfera pliblica, el .respeto a 10s derechos individuales 



y politicos y crean nuevas formas de participation politica de la sociedad. La segunda 

pone de manifiesto 10s enormes deficits existentes en matena de respeto a las libertades 

individuales y colectivas, sin las cuales una sociedad civil no puede existir. Este tipo de 

asociaciones carecen con ffecuencia de reconocimiento legal y se expresan mas como 

movimiento que como institucion. 

b) Organizaciones de promoci6n, desarrollo y servicios a la comunidad, mis conocidas 

(incorrectamente) como Organizaciones no Gubemamentales (ONG's). Estas asociaciones 

son el resultado de varios factores, entre ellos la existencia de una vocacion 
. . 

transformadora en 10s sectores progresistas de la Iglesia, el descredito de la politica 

partidaria y la emergencia en el mundo desarrollado de 10s llamados nuevos movimientos 

sociales (ecologismo, etc.). Estas asociaciones, constituyen un verdadero movimiento 

social por cuanto reflejanilos nuevos valores morales, politicos y culturales y reflejan una 

vocacion deliberada y explicita por transfomar un orden social que se considera injusto a 

la luz de principios eticos. Tomadas individualmente, estas asociaciones son 

organizaciones formales con algun tip0 de registro legal, con poca vida institucional, que 

llevan a cab0 tareas especificas en proyectos de promocion del desarrollo asi como una 

creacibn de grupos y movimientos culturales. 

Asociaciones de fipo cultural.- Van desde grupos musicales y de baile, teatrales y artisticos 

en general, grupos de defensa del patrimonio historic0 de recuperaci6n de tradiciones 

culturales, etc. Estas asociaciones representan la parte activa del patrimonio cultural de cada 

sociedad y contribuyen a la creacion y reproduccion de una identidad local y national. Tienen 

una gran importancia simb6lica, la mayor parte de las veces carecen de reconocimiento legal y 

de apoyo oficial. 



Asociaciones de tip0 urbano - gremia1.- Van desde asociaciones de vecinos de al&n 

banjo, hasta grupos populares-urbanos, organizados con frecuencia como demandantes de 

servicio o de terrenos. Se reunen aqui el particularismo gremial o de grupo con el 

universalismo ciudadano. Estas asociaciones y movimientos son imponantes en tanto 

constituyen uno de 10s primeros pisos para la accion colectiva, crean espacios pdblicos 

I primarios y se convierten en interlocutores privilegiados en el diseiio, ejecuci6n y vigilancia 

de las politicas publicas (Ibid.:34-40) 

Como puede observarse, las distintas formas de asociacionismo son un reflejo de 10s 

diferentes espacios y formas de accion colectiva, que van desde el privatism0 y el 

particularismo, hasta la accion publica con fines culturales. Precisarnente por ello es necesario 

reconocer la diversidad de practicas y potencialidades sociales a que nos referimos cuando 

hablamos del campo de lo civil. 

Ahora bien, 10s grupos inciviles existen por cierto y pueden ser mas poderosos que la 

sociedad civil. La incivilidod se expresa como "...la imposici6n de intereses particulares sobre 

otros actores y 10 sobre el sistema politico, pasando por encima de la ley o situhdose al 

margen de ella. Los grupos de interes que adquieren un control monop6fico sobre algun 

recurso o area de la vida social, 10s grupos de delincuentes, las mafias politicas y econ6micas, 

el narcotrhtico, la corrupci6n, son todas expresiones de incivilidad que en determinadas 

condiciones historicas y en ciertos espacios son, pueden ser o han sido dominantes(Ibid.:40). 

Asi pues, de acuerdo con nuestro autor, la sociedad civil es una construction, un resultado 

de largos ciclos de luchas sociales y de la lenta institucionalizacion de un estado de derecho. 



La sociedad civil es un proceso en continua renovacion y en incesante lucha contra el 

autoritarismo, la ilegalidad y la antidemocracia. 

1.3.3 El caricter de las organizaciones de la sociedad civil 

Los cambios macropoliticos, legales y culturales que pueden ayudar a la consolidaci6n 
. . 

y empoderamiento de la sociedad civil no garantizan per se el desarrollo de esta. Pliego 

& m a  que factores internos a las organizaciones civiles pueden ser uno de 10s grandes 

obstaculos a la cooperation con el gobierno, a la insertion en la sociedad de las propias 

organizaciones y al debido uso de las condiciones favorables a su desarrollo. La sociedad civil 

realrnente existente expresa tambien en su interior las limitaciones historicas que ha padecido 

y las condiciones en que se ha desarrollado. 

- 
Asi pues, Olvera defiende que debe recuperarse la relacion entre organizaciones 

civiles, movimientos y organizaciones populares. Partiendo de que, en Mexico, la rnayoria de 

las organizaciones civiles cercanas a posiciones de izquierda surgieron con la vocacion de 

ayudar a 10s movimientos populares en sus luchas contra el regimen autoritario. Sin embargo, 

a partir de la crisis de 10s sectores populares de la sociedad civil en 10s aiios ochenta se dio un 

proceso de autonomizacion de las antiguas ONG's respecto a su viejo ethos, y en la decada de 

10s noventa la democratizaci6n de la vida publica condujo a este sector a privilegiar su 

interlocucion con 10s distintos niveles de gobierno. De esta rnanera, las organizaciones civiles 

desplazaron su mision original y de alguna manera dejaron un enorme hueco en el campo de la 

education civica y de la transmision de conocirnientos y habilidades tkcnicas y 

organizacionales desde las clases medias hacia 10s sectores populares. En un pais tan desigual 

como Mkxico, es imprescindible que 10s sectores organizados de la sociedad civil contribuyan 



a la organizacibn y a1 aprendizaje colectivo en el seno de 10s sectores no organizados. La 
.? . " 

politica social del estado no puede suplir esta misibn, pues no se pueden crew organizaciones 

civiles autenticas desde arriba, como lo seiiala repetidamente la experiencia. (Ibid.:23-62). 



PARTE I1 

ANALISIS DEL PROCESO HISTORICO - 
I 



Los aspectos a tratar en este proceso historico son basicamente cinco: religioso, 

politico, cultural, social y economico, pero debido a lo extenso que esto representa, hemos 

decidido tomar como eje central el aspecto religioso como influencia para la formaci6n y 

consolidacion de la cultura organizacional; y 10s otros cuatro aspectos enlazarlos solo de 

manera wnstitutiva de la historia wtidiana de la comunidad. Lo hemos determinado asi por 

dos wsas: primero, porque sobre el aspecto religioso tenemos mas informacion y segundo, 

porque este aspecto refuerza la identidad y la cultura organizacional que se desarrollo 

posterionnente en la colonia en otras cuestiones como la urbanizacion de la colonia, la 

conciencia y participation politics, la condition contracultural por parte de las bandas, entre 

otras cosas. 

- 
Asi pues, a afecto de reconocer en el proceso historico la influencia de la religion en el 

carhcter organizacional de 10s birbaros hemos dividido esta segunda parte en tres etapas: 

CAPITULO2 

1968-1979 Proceso de construccidn social y de espacio fisico 

CAPITULO3 

1980-1996 iorganizacidn social o cultura organizacional? 

CAPITULO4 

1997-2000 Transformacidn cultural y ptdida de impact0 



Capitulo 2 

1968-1979 EL PROCESO DE CONSTRUCCI~N SOCIAL Y DEL ESPACIO 

F&CO 

Esta etapa se caracteriza por diferentes momentos de lucha de 10s primeros habitantes 

de Santa BBrbara, 10s cuales buscaban conseguir espacios temtoriales legales por medio de 

una organizacion en Asociaciones Civiles y por otro lado, de manera independiente se da la 

misma lucha por un grupo de habitantes denominados por la misma poblaci6n como 10s 

"inconformes", en contra tarnbikn de 10s procesos ilegales y fraudulentos de dichas 

Asociaciones Civiles. 
- 

1 Aunado a esto, veremos la conforrnacion de redes de intercambio reciprocos para 

subsistir en la vida cotidiana, reforzadas por la creencias religiosas tradicionales que 

I comenzaron a germinar en esta epoca con la presencia del Parroco Manuel Ugalde. 

Asi pues, nos centraremos sobre todo en dos cuestiones: 

Analizar como se genera la organizacion social en Santa Bhrbara 

Analizar que actores y grupos sociales participan en este proceso de organizacion, asi 

como su relacion con actores e instituciones externas. 



2.1 Antecedentes 

La ex hacienda de Santa Bhrbara es el punto de partida de nuestra investigacion, no 

precisamente por su relevancia y apogeo que tuvo como hacienda a finales del siglo XIX y 

principios del siglo XX; sino como antecedente de la fundacion de la colonia, ya que aun 

cuando la investigaci6n se enfoca de 1968 al 2001, es necesario retroceder algunos aiios para 

descubrir y comprender el proceso de organizacibn social en la colonia. 

El casco de la ex hacienda actualmente se encuentra en la calle prolongation 

Cuauthemoc, entre la carretera libre a Celaya y la calle ~rancisco' I. Madero de la colonia, 

enfrente esta una bomba de agua y la fabrica de yoghurt "Lactel", y a un lado se encuentra el 

asilo de ancianos "Luz a1 Ocaso". 

- 
La venta de la hacienda de Santa Barbara fue como se muestra a continuacion: "En 

parcelas h e  otorgado por la Seiiora Guadalupe Septien de Urueta y su esposo el Lic. JosB 

Urueta a 10s menores Esteban, Concepcion, Angela y Jose Luis Paulin, representados por sus 

padres el Dr. Esteban Paulin de 32 aiios y la Seiiora Angelina G. de Cosio de Paulin de 24 

aiios, en $25,000 pesos. En la ciudad de Queretaro a las nueve horas del dia 09 de mayo de 

1931, se cede al registro del testimonio de escritura de venta presentado al Dr. Esteban Paulin 

y su esposa, en representacion legitima con arreglo a la ley de relaciones farniliares de sus 

hijos menores: Esteban, Ma. Concepcion, Angela y Jose Luis Paulin, todos 10s comparecientes 

con capacidad legal, es decir mexicanos; hicieron constar el contrato de compraventa que 

tienen pactado bajo las siguientes declaraciones y clabsulas: 

I. Que por escritura ante el notario Carlos M. Esquivel con fecha de 19 de febrero de 

1927, el Seiior Francisco G. Acevedo con su cariicter de albacea de la sucesion de su 



esposa Dotia Adelina Ruiz Acevedo y a la vez como legatario del usuhcto vitalicio de 

la setiora, con el consentimiento tambien de 10s herederos de bta. 

11. En virtud de remate practicado en la tesoreria general del estado, fincado a favor de 10s 

Seiiores Urueta adjudicaron en mancom6n y por individuo y en partes iguales el predio 

nistico denominado Santa Barbara, jurisdiction de El Pueblito. 
.. . - 

"Para que 10s Urueta vendieran a 10s Paulin, le pidieron a1 Ing. Manuel Montes que 

subfraccionara las dos fracciones de Santa Barbara en dos porciones de igual superficie y 

valor, cada una de ellas. La Setiora Guadalupe Septien de Urueta vende, a 10s nuevos 

adquirientes las fracciones I y I1 de Santa Barbara que le corresponde, como se describe a 

continuaci6n: 

"Esteban Puulin, representados por sus padres, quienes compran la parcela A de la 
.. .. 

fraccion numero I, que le pertenece del rancho de Santa Barbara, haciendo un total de 71 has., 

43 aras(sic), 82 centianas(sic) y por linderos: A1 norte la parcela B de la misma fraccion del 

rancho, al poniente la misma parcela; a1 oriente el rancho de 10s Olvera y a1 sur, el rancho de 

San Francisco y la fraccion I1 de Santa Barbara. 

"Conception Paulin, representada por sus padres, quienes compran la parcela B de la 

fraccion I que le pertenece del rancho Santa Barbara, haciendo un total de 71 has., 43 aras(sic), 

82 centianas(sic) y por linderos: al norte terrenos de la Villa del Pueblito, al oriente parcela A 

de la fraccion I del mismo rancho; al Sur con fracci6n I1 del propio rancho y al poniente con la 
.. . . 

hacienda de Balvanera. 

"Angela PmIin, representado por sus padres, compra la parcela A de la fraccion II del 

rancho Santa Biirbara, con una superficie de 146 has., 93 aras(sic) y 82 centianas(sic) de cerril; 



y por linderos: Al norte con la fiacci6n I del mismo rancho; al oriente la parcela B de la 

fraccion 11 del propio rancho y al Sur y poniente la hacienda de Balvanera. 

"Josi Luis Paulin, representado por sus padres, compra la parcela B de la fiaccion II 

del rancho Santa Birbara, con una supeficie de 143 has., 93 aras(sic) y 83 centianas(sic) de 

terreno cerril, y por linderos: Al norte la fraccion I del mismo rancho, al oriente la Hacienda de 

San Francisco, al Sur las Haciendas de la Cueva y el B a t h  y al poniente la parcela A de la 

misma fiaccion 11 del rancho de Santa Barbara, (zona que actualmente comprende la colonia 

Santa Birbara). 

"El precio de cada.un4 de las parcelas que por escritura se vende es la cantidad de 

$6,250 pesos que cubrieron 10s compradores. 3 3 3  

En 10s aiios posteriores a esta venta, la familia de 10s Paulin sigui6 como dueiia de 

dichas fiacciones, de tal manera que en 1968 el Dr. Ignacio Paulin hngia como propietario de 

la hacienda y sus hijos: la Sra. Ma. Guadalupe Paulin de Sinchez como apoderada de su 

hermano el Lic. Ignacio Paulin, quien intervenia para realizar 10s manejos de las propiedades 

de su padre, 

I 1  

2.2 Fundaci6n de la colonia 

Hacia 1968 se inician 10s movimientos en la hacienda Santa Birbara, tendientes a 

lograr la expropiacion de las tierras por un grupo de trabajadores lidereados por el Seiior 

Estanislao Ledezma, el cud tiempo despues es asesinado, asi el clima de tension en la 

Promesa de wmpra - venta (1952) de la hacienda de Santa Barbara, tomado del archivo mueno de la 
delegacibn de la colonia Santa Bkbara, abril de 2000. 



hacienda aumenta. Ante estos hechos y para protegerse de posibles invasiones, la familia 

Paulin decide fraccionar. 

"Por ello, el Lic. Ignacio Paulin pide autorizacion a1 presidente municipal de 

Corregidora -Jesus Torres Hernandez- para fraccionar 10s terrenos de la colonia; quien a su 

vez comision6 a1 Sr. J. Guadalupe Hernandez (mejor conocido como don Lupe el camotero) 

para que llevara a cab0 10s tramites de la venta de terrenos en este lugar. Se realizo una 

propaganda por parte de la presidencia, en camionetas con bocinas, las cuales anunciaban por 

algunas calles de El Pueblito la venta de terrenos, se le dio preferencia a la gente de este lugar 

y ademh la libertad para que adquirieran 10s lotes que ellos quisieran, con tres meses como 

limite de tiempo para comprar , y despub a toda la gente de hera. La venta directa se realizo 

en una oficina frente a la Prtrroquia de Corregidora, sin embargo, hub0 mas demanda de la 

gente de hera  que de El Pueblito" (Esteva Lopez Mario, et.al, 1996:37). El costo de 10s 

terrenos tenia un valor de $1,000.00 pesos con un enganche de $300.00 pesos y el resto a 

pagar en un aiio 4, median 20 x 25 metros cuadrados. 

Asi el grupo de familias que cornpro terrenos y el Sr. J. Guadalupe Hernbdeq hndaron 

una asociacion Pro-Fraccionamiento Santa Barbara A.C, siendo presidente el mismo Sr. J. 

Guadalupe Hernhdez. El objeto era "hndar una colonia de tip0 popular para clases de 

escasos recursos economicos ... donde 10s asociados pudieran adquirir un lote para establecer 

sus hogares. Hacer las gestiones a fin de que la propietaria Sra. Ma. Guadalupe Paulin otorgara 

"...p ues la gente 10s compraba con muchos trabajos porque 10s sueldos eran muy bajos, un pwn ganaba en ese 
entonces $ 17. 00 pesos diarios, apenas si les alcanzaba para comer; en un afio terminaban de pagar; aunque era 
muy alto el costo de 10s predios, era la h i c a  manera de wnseguir un pequefio patrimonio familiar, dejar un 
legado a 10s hijos - y - de este modofundar una colonia popular para clases de escasos recursos econ6micos ". 
Entrevista a la Sra. Josefina L6pez Avila, abriY2000, habitante de la colonia desde 1971. 



a la asociacion el terreno referido, deslindado, lotificado y trazadas sus calles y avenidas, 

siendo necesario para ello: 

a) Gestionar ante las autoridades estatales y municipales 10s permisos necesarios para el 

establecimiento de la colonia, logrando a favor de 10s miembros las posibles ayudas que 

10s organismos gubernamentales conducentes pudieran proporcionar; 

b) Gestionar ante las autoridades las instalaciones de la luz elktrica y red de agua potable 

con la cooperacion de las cuotas que para tal efecto aportaran 10s asociados, 

C) Gestionar ante la Secretaria de Educaci6n el establecimiento de una escuela primaria, entre 

otras co~as"~.  

De esta manera, a1 adquirir un lote en la colonia, 10s compradores tambien aceptaban 

pertenecer a la asociacion de colonos. 

Asi pues, Santa Birbara se convirti6 en una colonia urbano-popular que actualmente es 

delegation del municipio de Corregidora, pero hace 32 aiios no era mas que una zona cenil, 

donde comenzaria a gestarse una organization particular. 

A 10s inicios de su hndacion, tras la venta irregular de lotes y la conformaci6n de una 

primera asociacion de colonos, la vida cotidiana de hombres y mujeres adultos se centraba en 

el trabajo, la casa y 10s niiios; sin embargo, ya desde el primer0 o segundo aiio tras la venta de 

lotes y 10s continuos fraudes de 10s lideres de la asociaci6n y de la familia Paulin, comenz6 a 

' Acta de constihlci6n de la Asociacidn Pro-jaccionamiento Santo Bdrbara , 1969; lomado del archivo muerlo 
de la delegaci6n de la colonia Santa BArbara. 



nacer una nueva preocupacion en 10s colonos que pronto se convirtio en cotidiana: regularizar 

10s lotes y obtener servicios urbanos. 

Sus condiciones de vida eran sumamente dificiles; su ocupacion principal h e  construir una 

pequefia casa en 10s lotes enteros que habian adquirido. En un comienzo estas casas eran 

provisionales, con escasos materiales, como -piedras y laminas de carton. De acuerdo con la 

promesa de venta la colonia debia de contar con el apoyo inmediato de s e ~ c i o s  urbanos 

suficientes, pero no era asi. No habia escuelas ni servicios de salud, para obtener estos 

s e ~ c i o s  la gente debia trasladarse a la cabecera municipal o hasta Queretaro. La inexistencia 

de empedrado ocasionaba nubes de polvo, y la insuficiencia del drenaje, inundaciones. La 

insalubridad se agravaba por la falta de agua, el servicio de transporte era sumamente 

irregular, faltaba el alumbrado, pplilico, y la provision de electricidad en las casas era 

insuficiente e inconstante. No existian jardines, ni placas de nombre en calles, ni tomas de 

agua domiciliarias. Tales irregularidades, perpetradas gracias a la complicidad de la 

Asociacion de Colonos con el municipio y la familia de 10s Paulin, no impidieron el continuo 

flujo de nuevos habitantes, ya que se&n censo realiiado por el Pbro. Manuel Ugalde, para 

1975 ya eran 500 habitantes. 

Precisamente esta aguda carencia de servicios, asi como ciertos problemas percibidos por 

muchas familias(deudas economicas, . .. alcoholismo, violencia intrafamiliar, insuficiente abasto 

alimenticio, etc.) son 10s temas de discusion en torno a 10s cuales percibimos el nacimiento de 

una organizacion primaria y emergente para la soluci6n de tales problemhticas "... la cual se 

refiere a un grupo de personas que interactuan entre si, en virtud de que mantienen 

determinadas relaciones sociales con el fin de obtener ciertos objetivos"(Martinez,1996: 108). 



Cabe mencionar que la interaccibn en las relaciones sociales no e s t h  reducidas a un grupo 

u organizaci6n fomalmente establecido, son tarnbien parte de la vida cotidiana de una 

i comunidad, por ende el tennino de organizaci6n al cual hacemos referencia aqui, esta tambien 

I referido a una actitud de participation. 

Esta organizacion social la hernos clasificado a su vez en tres partes, referidas cada una a 

solventar una problematica especifica: 

Organizacion en torno a la economia popular 

Organizaci6n socio-politica 

Organizacion eclesial 

2.3 Organizaci6n en torno 8 la economia popular 

Surge a partir de las muchas necesidades econ6micas y pocas formas eficientes de 

solventar 10s gastos inmediatos y diarios para vivir; la mayona de 10s seiiores trabajaban en la 

obra de construcci6n como albafiiles, otros trabajaban en fabricas de la zona industrial Benito 

Juirez; las seiioras se dedicaban al hogar y a atender a 10s hijos, lavaban en el no donde 

tambien se bafiaban 10s nifios cuando regresaban de la escuela; algunas jovenes eran 

trabajadoras domesticas en casas del centro de la ciudad de Querbtaro, las mujeres jugaban un 

papel principal, eran la pieza clave del hogar. Por su parte 10s niiios jugaban en la calle ya que 

entonces no habia.muchos autom6viles, jugaban al changay, a las canicas, al trornpo, a las 

Ilantas, al yoyo, al htbol, etc., entraban y salian a las casas, las puertas siempre estaban 

abiertas. 



Es en este context0 que se desarrollan las redes de intercarnbio reciproco definidas por 

Lomnitz(1975:25-27), referentes al intercambio de favores y de regalos que es consecuencia y 

parte integral de una relacion social, asi como de una estructura social que se ha generado en 

las wlonias, wrresponden a un cierto tip0 de agrupacion que se da entre parientes y vecinos, 

con base en la cercania fisica y en la wnfianza. En Santa Bdrbara es importante reforzar esta 

red de reciprocidad echando mano de todos 10s recursos, tales como el parentesco, la 
I 

I vecindad, el compadrazgo y la amistad, factores que se integraron en una ideologia de ayuda. 

Aqui es importante recordar que, aunque 10s lugares de procedencia de 10s primeros 

lugareiios eran muy distintos, su inrnigracion sucedi6 por grupos completos de familias, 

algunas ya conocidas entre si; venidas sobre todo de algunas comunidades del mismo 

municipio de Corregidora, tales como La Tinaja, La Cueva, Charco Blanco, El Pueblito, entre 

otras; tarnbien de municipios vecinos como el de Queretaro, y en menor medida de otras 

ciudades de la Republics como Veracruz, Puebla, Mexico entre otras. Estas familias se 

instalaron en casas cercanas, poblando primer0 la parte baja por la cercania a la carretera como 

medio de comunicacibn y porque estaban alrededor de la Capilla (centro de reunion popular); 

esta cercania fisica les permitia reforzar sus lams de confianza mediante el parentesco, el 

wmpadrazgo y la amistad. Entonces, ante alglin percance que hiciera peligrar fiertemente su 

seguridad social y econbmica hacian uso de estas redes de intercarnbio reciproco. Recordemos 

que 10s pocos servicios que habia entonces en la colonia no eran suficientes, por ello las 

mujeres se reunian en el r i~ , . a  lavar y baiiar niiios, 10s hombres se unian para construir al&n 

cuarto o echar un colado, fortaleciendo tarnbien de esta manera 10s espacios comunes de 

convivencia y las relaciones sociales entre parientes y vecinos. 



La convivencia familiar tambikn era propicia para las relaciones sociales en familia o 

en vecindad, las fiestas patronales, bodas, primeras comuniones, etc.. eran motivo de 

encuentro y solidaridad. Asi pues, de acuerdo a Coraggio "...es la familia la unidad domestica 

donde se generan multiples formas de sobrevivencia, con una participacion en redes de 

intercambio ... asi que la econornia popular se refiere a ... las actividades para regir las redes de 

intercambio para la satisfaccibn de necesidades biisicas ... hemos de entenderla tambikn como ... 

el conjunto de recursos privados y phblicos, en realizacion inintemmpida de fondos de 

I trabajo, que si lo suspendieran entrarian en el dependentismo total. Es necesario aqui definir a 
I 
. . 

la unidad domkstica como ... el conjunto de individuos agrupados bajo el caracter de la 

I corresponsabilidad y solidaridad responsable"(Coraggio,2001). 

Es imegable entonces la participacion familiar en la construcci6n de una identidad y 

cultura local6 basadas en las relaciones familiares y vecinales, es una organizacion primaria y 

emergente que se suscita a p a i r  de la participacion individual a la colectiva. Sin embargo, 

estas constantes relaciones vecinales y la llegada de nuevos colonos deja abierta la posibilidad 

de juegos de poder, donde . la - libertad de palabra es en algunos casos dada por una 

organizacion formal que tenga apoyo de ciertas instituciones y actores sociales externos a la 

colonia. 



2.4 Organizaci6n socio-politica 

De acuerdo a la entrevista de Josefina Lope& algunas de las primeras familias heron la 

de Marcelo Gonzhlez, Jose Arias, Leon Rubio Urban, Antonio Delgado, Espedito, Felix y 

Yolanda Rojas, tambien de Rosario G o d e z ,  Lorenzo y Teresa G o d e z ,  entre otras. Sin 

embargo, "ya desde 1968 habia algunas familias en la colonia a manera de paracaidistas, tales 

como: Perez Arroyo, Espedito Morales, Ricardo Silva, Felix Nfiiiez, quienes apoyaron 

tambien a la AC y la venta de lotes "7 para regularizar su situation. 

En tales circunstancias, para 1970 Santa Birbara era ya una localidad, entendiendo a 

esta por "Todo lugar ocupado con una o mas viviendas habitadas. Este lugar es reconocido por 

un nombre dado por la ley a la costumbre, las localidades habitadas pueden ser de dos tipos; 

las urbanas, con una poblacion de 2500 habitantes, incluidas todas las cabeceras municipales 

independientemente del nfimero de habitantes que tengan y, localidades rurales, con menos de 

2500 habitantesn8; de hecho, en terminos de estadistica sociodemografica se encuentra la 

razon de por que Santa Barbara en esta epoca era aun independiente de la mancha urbana de 

Corregidora. 

Respecto a 10s lotes, la Sra. Guadalupe y el Lic. Ignacio Paulin no daban registro de 

propiedad, condicionaban estos con la fomaci6n de una asociacion civil de colonos que 

gestionara 10s servicios y la regularidad de 10s predios, por tal motivo en 1973 

De acuerdo a K l i b e r g  la cultura es vista como un factor de identidad decisivo para las personas, las familias y 
10s pueblos, ella provee el marco primario que permite a las personas integrarse a una sociedad. Identidad e 
Integraci6n son procesos vinculados a1 entorno cultural (Kliksberg.2000:8). 
' Entrevista Confidential, novl2001, habitante de la c o l o ~ a  desde 1969. 
' INEGI, 1995, Tabulados BAsicos, pp. 280 



aproximadamente, se form6 la segunda AC de Colonos Pro-Fraccionamiento Sanfa Barbara 

A.C, teniendo como presidente al Arturo Rodriguez Cantoya, habitante de la colonia. De 

acuerdo a 10s testimonies de nuestros dos anteriores entrevistados, esta asociacion asumia las 

responsabilidades correspondientes al gobiemo en tom0 a 10s servicios, desde la escrituracion 

de 10s lotes hasta la urbanizacion (agua, luz, drenaje), a cambio de tener libertad para gestionar 

venta de lotes por cuenta propia, asi se hizo una escrituraci6n global, donde Arturo Rodriguez 

expresaba que todos eran propietarios, pero en realidad era la AC la dueiia de todo. Esto 

comenzo a generar inconformidades en la poblacion, querian que Bsta arreglara todo pues con 

ese fin se habia formado, y tampoco cumplia con sus demandas blsicas. 

Por otro lado, Rodriguez cornen26 a presionar a la gente para que se integrara a la 

asociacion, esto lo hacia con el pretext0 de la construccion de un pozo, el cual no dio mucha 

agua, estaba por la actual secundaria de la colonia. Antes de la construccion de dicho pozo 

entraban a la colonia pipas de agua que daban a dos pesos el tinaco, pero el mismo Rodriguez 

les irnpidio el paso con el fin de presionar a la gente, entonces 6sta tenia que ir hasta la entrada 

de Corregidora. Muchos de 10s colonos no estaban de acuerdo, exigian el apoyo de la familia 

Paulin, pero Bsta se deslig6 de responsabilidades dejando todo a la asociacion. La cantidad de 

dinero que se requeria para obtener 10s s e ~ c i o s  bhicos de urbanizacion ascendia a doce mil 

pesos. En 1975 era mucho para gente de escasos recursos; asi pues, muchos no quisieron 

pagarlos, por que dudaban de la asociacion. 

Los colonos cornenzaron a descubrir 10s fiaudes de Rodriguez y la AC, por medio de 

actos ilicitos evidentes; por ejemplo, cuando 10s wlonos pidieron que el servicio y cobro de 

agua potable lo retomara el gobierno municipal, ya tenian su toma de agua, pero al pasar a1 



gobierno se les pidio un contrato nuevo con medidor, y todo por cuenta propia; f i e  cuando 

descubrieron el fiaude porque algunos ya habian pagado 10s $12, 000.00 completes y algunos 

m8s ya 10s estaban abonando. 

Ante tal situacion se fomo una comision de colonos inconformes (Ilamados asi por el 

resto de la poblacion) para revisar 10s procesos fraudulentos. Asi se descubri6 que Rodriguez 

"...habia comprado camiones, tenia un Rancho en Rio Verde, San Luis Potosi, entre otras 

cosas mh..."9. Fue as1 cuando en 1976 se le oblig6 a renunciar al cargo mediante una 

manifestacion ante gobierno 5statal donde presentaron prueba de dichos fraudes, ya que 

Rodriguez se estaba proponiendo para Presidente Municipal de Corregidora. El mismo dia de 

la toma de posesion, le f ie negada por el gobernador de entonces, por la situation tan inestable 

que estaba viviendo con la poblacion de Santa Barbara. Entonces Rodriguez, junto con 10s de 

la AC, quemaron la oficina y todos 10s documentos donde aun tenian prueba de 10s fraudes; la 

oficina estaba frente a la escuela primaria Jose Maria Morelos y Pav6n, en la calle Francisco I. 

Madero de la wlonia. 

"En 1976 hub0 un cambio de directiva, se constituy6 la tercera AC de colonos Pro- 

Fraccionamienio Santa Barbara A.C, asumiendo la presidencia Carlos (se desconoce el 

apellido), quien f ie  asesinado por problemas personales, poco tiempo despub. Sin pruebas 

suficientes tomaron presos a Felipe Rodriguez y Mario (Ilamado el mochiio) cu lp~dolos  del 

asesinato; porque eran de un partido comunista, el PPS (Partido Popular Socialists), y si 

tuvieron mucho apoyo de su partido, pero siguieron en la chcel por lo menos 3 aiios d s " lo ,  

Entrevista confidential, nov12001, habitante de la colonia desde 1969 
'O  Ibid. 



rnientras Rodriguez tom6 nuevamente la directiva hasta que se hiciera una asamblea 

extraordinaria. 

Otra de las situaciones que tenia que atender la AC era el transporte, el cual no 

satisfacia las necesidades minimas de 10s colonos. El servicio era deficiente por el ma1 caracter 

de 10s choferes, el pasaje era muy caro y la dnica ruta que habia, wmenzaba en la calle 

principal, La Benito Juirez y salia por la tercera calle, La Francisco Leon de la Barra. Eran 10s 

transportes urbanos de Corregidora. Para cubrir las necesidades basicas habia que salir a la 

ciudad de Querktaro, y en tiempos de lluvias el transporte pdblico no entraba hasta la Colonia 

porque las calles estaban llenas de lodo, "ellos no querian hacer el s e ~ c i o  bien hecho, no 

tenian paciencia y la gente tenia que aguantarse; entro el transporte como en 1975, porque al 

principio bajabamos hasta la entrada de El Pueblito a tomar el camion, segirn la demas gente 

ya estabamos bien s e ~ d o s  pero acn asi no era suficiente"". 

Asi pues, la compraventa de 10s lotes tuvo dos aspectos que causaron graves problemas 

despues: cierto grado de infomalidad e ilegalidad por parte de 10s vendedores y la premura 

del tiempo de 10s compradores; la cuestion era adquirir un terreno propio donde vivir, la foma 

y el trimite en el momento no era tan importante para 10s compradores; asi que cuando se 

descubrieron algunas irregularidades en 10s primeros aiios, la Asociacion de Colonos no 

asumio las responsabilidades a las que se habia comprometido con las dos partes: comprador y 

vendedor. Por el contrario, asumio el papel y obligaciones del municipio y de la familia 

Paulin, haciendo el cobro irregular de ciertos s e ~ c i o s ,  por cierto a h  no bien establecidos; no 

fungi6 como aval de 10s colonos inconformes ante el municipio ni ante 10s Paulin. Por d o ,  la 



acci6n politica de 10s inconformes, como lo plantea Pliego era una organizaci6n vecinal que 

"...constituye un valioso actor colectivo orientado a resolver problemas fundamentales de 10s 

pobladores ..."( Pliego,2000:25), aunque tambikn ayudan a fortalecer 10s espacios de 

convivencia humana. En este sentido, la organizacion vecinal en Santa Bhrbara surgio a partir 

del trabajo de militancia con algunos partidos politicos, en este caso con el Partido 

Revolucionario Institutional (PRI) y el Partido Popular Socialists (PPS), tambien por la acci6n 

de simples vecinos preocupados por la soluci6n de 10s problemas comunes. 

La Asociacion de Colonos surgio tambien en un primer momento como una opcion 

significativa para resolver necesidades y exigencias fundamentales que planteaba la situacion 

de la Colonia; sin embargo la Asociacion pierde credibilidad e impact0 ante 10s manejos 

obscuros de ciertos trimites que competian al resto de 10s colonos. De aqui que 10s 

inconformes rechazaran tal autoridad como mediadora con el municipio y optaran por 

organizacion alternativa; es decir, su trabajo se concret6 en la movilizaci6n social, 

entendiendola como "... la relacion que hay entre 10s importantes efectos que genera en la vida 

cotidiana de sus integrantes y 10s cambios que se producen en la sociedad en la cud se 

encuentra inmersa"(Ibid:27). En este sentido, las decisiones individuates estin fuertemente 

ligadas a su context0 vital de participation, es decir, existen a la par dimensiones 

complementarias, ademas de la material, significativas para su acci6n social: un conjunto de 

significados, roles y posiciones de poder. En ambos grupos, la Asociaci6n y 10s inconformes 

estaban supeditados a una significaci6n tanto personal como colectiva que dirigia sus acciones 

en unos, y la movilizacion en 10s segundos. Tenian un determinado papel dentro de sus 

respectivos grupos, ya que habia un presidente en el h b i t o  formal y un lider social por el 

I I Entrevista a la Sm. Josefina Lbpez, abriYZ000, habitante de la colonia desde 1971 



otro; tambikn ambos grupos estaban expuestos a una situaci6n de toma de poder legitimada o 

no por actores e instituciones sociales intemas y extemas. De acuerdo w n  su participation 

entonces, la Asociacion podia tomar decisiones en calidad de gestion, y 10s inconfomes 

debian buscar el apoyo del resto de 10s habitantes para poder legitimar sus acciones de 

movilizaci6n en contra y en beneficio de la colonia misma. 

2.5 Organizacidn eclesial 

En agosto de 1975 toma posesi6n de la Parroquia San Francisco Galileo, ubicada en 

Corregidora, el Pbro. Manuel Ugalde (Ferrusquia Navarrete,1994:30), cuando estaba 

conformindose tambikn la primera poblaci6n de Santa Barbara. En este mismo aiio 

comenzaron 10s trhmites para que la Colonia se constituyera capellania de dicha parroquia, la 

poblaci6n entonces no pasab de 500 habit ante^.'^ Se comenzo a atender por primera vez la 

capellania de la colonia invitando a la gente a la celebracion dominical, la primera que se 

celebro en la calle contaba con 20 personas, con el tiempo heron aumentando a 100 6 150 

aproximadamente. 

Segun entrevista al parroco Ugalde, la poblacion wmenz6 a preocuparse por conseguir 

un terreno donde pudiera construirse una capilla y poder hacer ahi las celebraciones; el 

pLrow logr6 que en una junta de vecinos Arturo Rodriguez, como presidente de la AC, le 

vendiera el terreno para comemar a construir la capilla, solo que hubo un grupo de colonos de 

la AC de entonces que quisieron expropiar dicho terreno; decian que se habian expropiado 10s 

lotes a personas pobres, las autoridades civiles de Corregidora tuvieron que intervenir. El resto 

de 10s colonos estuvieron arreglando y comprobando que no se les habian expropiado esos 



terrenos, que 10s habian cambiado por otros que ya se habian serialado para la capilla. Se luch6 

hasta comprobar a las autoridades lo que se habia hecho, entonces la AC comenz6 a exigir 10s 

planos de construccion de la capilla, un arquitecto de gobiemo 10s hizo, y finalmente se 

comenzo a construir. 

Asi para 1978 ya estaba lista la obra negra de la capilla, en donde ya se celebraban 

primeras comuniones y ceremonias dominicales. La puerta principal daba a la plaza de la 

colonia, "esto h e  muy importante, porque a lo largo del tiempo, la plaza se convirtib en el 

atrio de la capilla, en espacio para las festividades religiosas, comunitarias y eventos 

deportivos por parte de la pastoral. Es tarnbien la plaza el lugar de encuentro entre lo religioso 

y lo profano, el lugar de encuentro familiar despues de la misa, el lugar de encuentro de las 

parejas de novios despues desus reuniones religiosas; y todo esto no hubiera podido ser si la 

puerta hubiese quedado hacia una de las calles."" 

Estuvieron construyendo a credito porque no tenian capital, la comision pro- 

construccibn y 10s colonos se apoyaban en la confianza que existia entre el parroco y el Sr. 

Joel quien tenia una casa de materiales para la construccion, y proporcionaba todo el material 

que se ofreciera. Los colonos le iban pagando como podian; la mano de obra la pagaban con 

las limosnas de las ceremonias religiosas, con kermesses y con la cooperacion que la gente 

aportaba cuando lo visitaba a su domicilio el comite pro-construcci6n de la capilla. Era 

iniciativa de la misma comunidad cristiana; el padre contaba con un grupo de 20 personas de 

base que apoyaron desde la adquisicibn del terreno, a la realizacion de ceremonias religiosas, 

Censo elaborado en 1975 por el Pbro. Manuel Ugalde. 
l 3  Entrevista a1 Pbro. Manuel Ugal&,~maml2000. Parroquia & San Francisco Galileo, Di6cesis de Queritaro. 



asi como a la wnstrucci6n del templo. La comunidad cristiana de la colonia eligi6 a Santa 

Bdrbara como patrona, ya que la hacienda estaba dedicada a ella; el dueiio de esta les regal6 

una estampita con la que se mando hacer la imagen para la capilla. 

En esta primera etapa la funci6n de la religion se limitaba a reproducir sus elementos 

esenciales como un " ... conjunto de simbolos,.. donde se ... invocan sentimientos de reverencia 

o respeto, y vinculadas a rituales o ceremoniales practicados por una comunidad de 

creyentes tambien - existen practicamente seres u objetos que inspiran actitudes de respeto 

y admiraci6nW(Giddens,1999:493). En este sentido la funci6n del parroco, en representacion 

de la Iglesia como institucibn, se limit6 a acondicionar la nueva capellania de las condiciones 

minimas para la distribucion. de 10s servicios basicos sacramentales; tales como la adquisicion 

de un terreno para la construction del templo donde pudieran oficiarse las misas que se 

requieren para conservar a 10s feligreses en torno a las acciones basicas de culto para seguir 

recreando sus prhcticas de fe. Mientras se construia el templo se oficiaban misas en las calles, 

se rezaba el rosario peregrino. 

El Padre Ugalde trataba, de alguna forma, de establecer una pastoral e Iglesia formal y 

traditional, ya que tenia a su cargo esa nueva jurisdiccion asignada por la Diocesis 

conservadora de Querktaro; Ahora . .- bien, no puede existir religion sin Iglesia, entendiendo a 

esta como una -"... sociedad cuyos miembros se hallan unidos porque se representan de la 

misma manera el mundo sagrado y sus relaciones con el profano y porque traducen esa 

representacion comun en practicas identicas"(Ech~nove,1976:89)-, porque representa de 

alguna manera el lugar donde se reunen y wngregan las familias como un espacio mirs de 

convivencia, donde se fortalecen 10s lazos vecinales, de parentesco y amistad. Recrea una 



buena parte de la identidad cultural en un espacio de construccibn social inicial para 

cornunidades y colonias sin rnhs recursos de relacibn que 10s provistos, en determinados 

rnornentos, por las instituciones externas. 

Durante esta epocE se reprodujo tambien en la wlonia el sistema tradicional de cargos 

que existia en la Parroquia y el Santuario de la Virgen del Pueblito, en Corregidora. Las 

personas de Santa Bdrbara que eran originarias de El Pueblito seguian manteniendo fuertes 

lazos religiosos con el sisterna de cargos y sus respectivos compromises eclesiales ya fuera en 

Corregidora o en la wlonia; de hecho las primeras fiestas patronales de la colonia (4 de 

diciembre, dia de Santa Bdrbara), se festejaban al estilo del Pueblito, con cohetes, danzas, 

bandas de viento y comida para todos. Se gastaban enormes surnas de dinero en estas fiestas y 

en la constnrccibn de la capilla, pero no importaba, las pagaban el dinero de 10s mismos 

colonos; aunque ciertarnent,? apoyados por bienhechores de la ciudad de Queretaro que 

contactaba el Pimoco. 

Hasta este momento la capellania de Santa Bkbara tenia un papel meramente 

funcional, todo giraba en torno a algunos servicios sacramentales: celebracion de misas, 

primeras comuniones, confesiones y visitar uno que otro rnoribundo. Confirmaciones, 

celebracion de bodas y bautismos eran conferidos a la parroquia, ya que la colonia en ese 

entonces no requeria de mayor atencibn que la necesaria. Asi pues, el impacto de la 

organizacibn eclesial en el hnbito social y politico de la colonia no influia dernasiado; el 6nico .. 2 

roce eclesial-politico fue cuando se cornpro el predio para la construction de la capilla; en 

definitiva la Iglesia en Santa BLbara no era sumamente significativa para la organization 

social de la colonia. 



1980-1 996 Organizacidn social o cultura organizacional? 

En este capitulo nos centramos en el andisis del proceso de organizacion social en 

Santa Birbara. Analizamos si se configura en una cultura organizacional, o solamente se 

consolida wmo organizaci6n social; tambien exarninamos que actores y grupos sociales 

participan en el proceso de organizaci6n social, sus relaciones intemas y sus relaciones con 

actores e instituciones extemas. Particularmente se analiza el factor religioso y el grado de 

influencia de 10s Misioneros del Espiritu Santo (M.Sp.S), como actor extemo en la 

organizacion social de la co lo~a ;  asi como 10s valores que identifican al factor religioso y a la - 
organization social. 

3.1 Contexto Social 

En 1980 Santa Barbara contaba con 5,397 habitantes (INEGI,1980), en este aiio 

comenzaron a llegar algunas. fabricas al municipio de Corregidora a donde posteriormente 

sena la zona industrial Balvanera; de las primeras empresas que llegaron fbe Arelex (Arneces 

Elktricos Automotrices, S.A de C.V), CORDAFLEX, Fermodil, Deshidratadora La Cascada 

y Chipilo; Bstas ocuparon mano de obra de Santa Bhrbara, otorgando semicio de transporte a 

la colonia con corridas de acuerdo a 10s turnos que se trabajaban en las fabricas. Asi pues, el 

ser obrero se wnvirtio muy pronto en la principal ocupaci6n de 10s colonos, ademas de 10s 

oficios varios que ya existian, como albaiiil, carpinteros, jardineros, y empleadas domesticas. 



En esta epoca la mancha poblacional se encontraba en el centro de la wlonia, las calles 

aun no estaban empedradas, no habia banquetas, drenaje ni iluminacion publica; las casas en 

su mayoria eran de reciente wnstruccion, abundaban perros por todas partes; la vida de las 

amas de casa giraba en tom0 d hogar, a la tienda, a1 molino, a la lecheria, a la lavada en el no, 

y 10s domingos a misa. 

Una problematica latente en la colonia era el bandalismo y la drogadiccion; las 

primeras bandas que existieron en la colonia heron: 10s Intocables, 10s Moscos y 10s 

Gavilanes; posteriormente 10s Perros Punk, 10s Gavilanes junior, 10s Vagos, 10s Calacos y 10s 

Cuquis, entre otras. Las bandas estaban integradas por 50 6 60 personas, en su mayoria 

jovenes, 10s puntos de reunion eran diferentes calles y sobre todo la periferia de la colonia; 

tambien la zona del rio 'era famosa por eso, muchas veces el escondite preferido y mas 

efectivo. Para las peleas usaban chacos, piedras, cadenas, bates, navajas, amas de hego, entre 

otras cosas; siempre quedaban heridos e inclusive hub0 varias muertes. Por otro lado el 

consumo de droga era frecuente: usaban cocaina, solventes y mariguana. 

En estas condiciones, la situation social de la colonia wmenzaba a ser dificil. Se 

caracterizaba por la violencia que se vivia en las calles; las organizaciones de las bandas era 

sumamente eficaz para mantener un cierto ternor en la poblacion, en este sentido formaban un 

grupo incivil, no homogeneo per0 si con un alto grado de incivilidad, entendiendo que este se 

expresa como "la imposition de intereses particulares sobre otros actores ylo sobre el sistema 

politico, pasando por encima de la ley o s i tu~dose  al margen de ella ... asi las bandas de la 

colonia formaban ...grup os de interis que adquieren control rnonop6lico sobre a l d n  recurso o 

area de la vida social" (Olvera,2001:40). Su poder se centraba en su capacidad de dominar las 



m b  aun que no existia entonces un orden legal en la colonia; todos 10s asuntos de seguridad 

publica se centraban en el estado, aun no habia la descentralizaci6n municipal. 

3.2 Factor Religiose: de la pastoral tradicional a la pastoral social 

Corno antecedentes; en 1979 el Papa vino a Mexico y fue la conclusi6n de la tercera 

Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM), que dio corno resultado el docurnento de 

Puebla, el cual h e  la sintesis de toda una experiencia teologica que se venia gestando desde 

I Medellin en 1968, despues del Concilio Vaticano 11. Fue el mornento en que la Iglesia tom6 
. . 

oficialrnente una postura de cornpromiso social, aunque ya existia, pero fue el rnomento de 

forrnalizacion; el Papa estaba iniciando su pontificado y aceptando, con algunas reservas, tal 

postura. Este documento define la opcion por 10s pobres corno opci6n preferential de AZ, un 

'trabajo eclesial que tiene que ver con la formacion integral de la persona, no solo viviendo en 

espiritualidad el resto de su vida sino preocupada por la vida de la gente. 

En esta rnisrna epoca llego a Querbtaro la congregaci6n de 10s Misioneros del Espiritu 

Santo (M.Sp.S) para abrir en Corregidora su casa de formacion, de no~iciado '~ . Eran grupos 

grandes, de 30 novicios aproxirnadamente, provenientes de diferentes estados del pais y con 

diferentes culturas. Cuando llegaron a Queretaro no conocian la diocesis ni la parroquia. No 

habia pastoral fuera del noviciado; hay que mencionar que durante la etapa de noviciado 10s 

fomandos tienen que hacer una especie de servicio social (Ilarnado apostolado) en alguna 

1 4 ~ a  formacibn de un Misionero del Espfrihl Santo, tiene a r i a s  etapas para consag~ar a un sace~dote: 
Postulantado (6 meses), Noviciado (2 afios), Filosofado(3 arios), Efosa(2 arios), TeologIa (4 afios), Diawnado (1 
ailo) y finalmente el sacerdocio. El Gobierno de esta congregacibn se compone de un Superior General. 
Consejeros Generales, Consejeros Prwinciales, superiores de casa local y formadores. Las etapas de formacibn 
las viven en diierentes casas de 10s estados & la Rephblica, estas casas son denominadas y autorizadas por el 
Consejo General de la Congregacibn; y su vida religiosa intern esth regida por estatutos. Tomada de la entrevista 
a1 Padre Javier Lozano, M.Sp.S. abril de 2000. 



comu~dad o con un determinado grupo de personas, mismo que esta reglamentado en 10s 

estatutos de la congregacion, este puede ser durante la semana o al fin de la misma. Es asi que 

el P h o c o  Manuel Ugalde 10s acoge y comienza a haber una relacion eclesiastica de la cud 

surge la propuesta de que 10s misioneros tomaran la capellania de Santa Birbara, para su 

trabajo pastoral. 

Es en esta relacion Parroco-M.Sp.S-Santa Barbara, que se lleg6 a un acuerdo de trabajo 

pastoral donde 10s misioneros quedaron como responsables de la capellania de Santa Barbara, 

bajo la autorizacion y administration directa del Pbrroco. Sin embargo, parroquia y capellania 

llevan un plan pastoral diferente, la primera sigue el esquema tradicional de pastoral y la 

segunda, un trabajo de pqptoyal social y organization popular, donde solo para algunas 

celebraciones sacramentales tienen que dirigirse a la parroquia. 

Aunque ya estaba entrando en la vida de la Iglesia una vision de pastoral social mas 

integral, en un primer momento, 10s misioneros tuvieron que comenzar a atender algunos 

asuntos en el esquema de la pastoral tradicional que aun persistia en la colonia, tales como: el 

grupo de la Legion de Maria, el grupo de la Adoracion Nocturna y la catequesis. En cuanto a 

la religiosidad popular, aun existia la organizaci6n por cargos para las fiestas principales de la 

colonia: la fiesta de Santa Barbara en diciembre y la fiesta de la Santa Cruz en mayo; se . . 

festejaba con banda de viento, danzas de concheros y castillos de polvora. Todo era muy 

alegre pero muy costoso, al termino de la fiesta todos quedaban fiertemente endeudados y 10s 

organizadores comenzaban a pedir dinero de casa en casa para la siguiente fiesta, tal como 

estaban organizados otrora wn el Parroco Manuel Ugalde. Aqui la religion todavia se entendia 



como "... la relacion del hombre con lo divino ... con ... una sene de nociones (creencias) que 

presuponen la adhesion esponthea por medio de la Fe, y por otro lado, a una sene de 

instituciones y practicas (praxis) que se traduzcan en un comportamiento coherente con las 

nociones, teorias o creencias" (Martinez,1996:129). En este sentido, las hnciones de la 

religion en Santa BBrbara, a principios de 10s ochentas, estaban agrupando tres tipos de 

intereses: 

1. Las doctrinas o pautas de creencias referidas a la relacion entre el hombre y el universo, 

donde el esquema tradicional refuerza la idea del hombre supeditado a un bien superior. 

2. Los rituales, que simbolizan las doctrinas, donde el centro de la fe de 10s primeros colonos 

estaba en las practicas sacramentales solamente. 

3. Las normas de conducta, compatibles con la doctrina, vistas como una manera de controlar 

la accion social de 10s colonos, ya que la tendencia general de 10s feligreses era observar y 

guardar su conducta so10 en temas concemientes a la religion, por ello las cuestiones 

sociales y politicas que vivia la colonia debian remitirse al gobiemo o a grupos 

~ubversivos'~ como 10s inconfonnes. 

Asi pues, podriamos decir que en esta epoca, estos tres elementos eran practicados dentro 

de la pastoral eclesial tradicional. Fue en estas circunstancias que 10s novicios comenzaron a 

tener contacto direct0 con la realidad de la gente, le dieron otro sentido al trabajo pastoral, 

mismo que la gente h e  asumiendo por su convivencia con 10s misioneros, ya que antes solo 

habian tenido contacto con el P b o c o  y 10s franciscanos del Santuario de la Virgen del 

Pueblito; ambos eran muy distantes de la gente y su realidad, ya que ninguno se interesaba 



realmente por 10s problemas que habia en la wlonia. Los misioneros por su parte, comenzaron 

a desterrar esa religiosidad que no tenia reflexion evangelica; castillos, cuetes y banda de 

viento se sustituyeron por eventos deportivos y convivencias wmunitarias en la plaza de la 
' ., 5 

colonia; el objetivo no era quitar la religiosidad tradicional bmscamente, sino da le  un sentido 

distinto. 

Tambien percibian que Santa Bhrbara estaba viviendo problemfiticas sociales y politicas 

muy serias, habia gmpos de izquierda y gente que buscaba desde ahi una organizacibn 

politics, con 10s cuales tenian contacto; de esta forma 10s novicios comenzaron a tener una 

participacibn m b  frontal con la realidad de la colonia, por eso en 1983 asistieron a la lectura 

del informe de gobierno del presidente municipal. 

.. . 
Por todo lo anterior, 10s misioneros vieron necesario capacitarse en el ambito social, 

comenzaron a tener encuentros con diversos agentes de pastoral social a nivel nacional, con 

algunos teologos de la misma congregacion que trabajaban la linea de la TL, con agentes de la 

parroquia de Comalcalco, Tabasco (atendida tambien por M.Sp.S), con el movimiento SINE 

(Sistema Integral de Nueva Evangelizacibn) que estaba tambien inicihdose a nivel nacional, 

con algunas CEB's y con algunos sociologos; todo ello en el noviciado. A1 mismo tiempo 

seguian asistiendo a la colonia una vez por semana, atendiendo la catequesis infantil y gmpos 

de adultos; sin embargo, comenzaron a ver a Santa Bhrbara con mayor interes y atencion; por 

ello, poco despues dividieron en tres sectores la colonia y decidieron atender la pastoral dos 

tardes por semana: sabado y domingo. 

"para efeclos de nuestra investigacibn, entendemos subversive como aquella capacidad de una persona o acci6n 
wlectiva que este encaminada a trastomar y revolver en especial el orden pfiblico hacia un fin comfin del entorno 
social. 



Comenzaron a formar centros o lugares fijos donde congregar a la gente, para darles 

mayor atenci6n y con mejores condiciones, tales centros eran: Conchita, en la capilla, La 

Cruz, en la parte alta de la colonia, y Felix de Jesus, en Peiiitas (segunda seccion de la 

colonia). 

Estos primeros momentos de intervenci6n en la Iglesia de la colonia, h e  lo que les 

permiti6 visualizar un nuevo sentido de ser y hacer Iglesia, sin alterar orden alguno. 

Considerando que dentro de la diocesis tradicional de Queretaro no podna permitirse un 

proceso de intervencibn pastoral mas activa (tipo CEB's) 10s misioneros optaron por un 

modelo alternative de organizaci6n pastoral que de alguna manera cumpliera con ciertas 

condiciones de la TL, modelo que ya venian trabajando desde Tabasco; ademh, las 

condiciones del lugar eran sumamente favorables para una organizaci6n pastoral innovadora y 

con organization social de base. En este context0 nacen las Pequeilas Comunidades Cristianas 

(FCC) que bajo la metodologia de discusion " ver- juzgar -actuar" pretendian dar una nueva 

lectura a la realidad de Santa Barbara; ya que, "Esta metodologia conducia a la reflexion sobre 

problemas sociales y fomentaba una respuesta responsable" (De la Peiia y De la Torre,:374) la 

cud pronto comenzo a tomar herza y a ser acogida por 10s colonos. 

Precisamente la aguda carencia de servicios, asi como ciertos problemas percibidos por 

muchas familias (drogadiccion, alcoholismo, violencia), heron 10s temas de discusion en 

torno a 10s cuales se reunian las primeras comunidades. Asi, poco a poco la labor tradicional 

de catequesis h e  dando lugar a grupos de discusi6n y reflexion biblica con intervention 

directa en su entorno social, ademb " ...p rendieron con muchisima herza, eran momentos muy 

teologales, donde se experimentaba a Dios, habia un grande gozo para reunirse, una alegria 



que se manifestaba de rnuchas formas, y la vida de las personas comenz6 a estar afectada 

prohndamente por el Evangelio, las comunidades no eran solamente un evento de fin de 

semana sino que se hicieron-relaciones personales muy estrechas al interior de ellas, que a la 

fecha permanecen muy hertes. Era generar una cultura donde Dios no hera  algo rnuy lejano 

sino que tuviera que ver con toda la vida"16. 

I 
En 1986 10s grupos celebraban sesiones semanales en casas, en la capilla o en terrenos 

baldios y ya desde entonces comenzaban a identificarse hertemente corno PCC's. La 

o r g h c i o n  pastoral comenzo a definirse de una manera integral, existian grupos desde niiios 

hasta adultos: catequesis, Patrullas de Jestis, Adolescentes del Espiritu Santo, Pioneros de la 

Cruz y las comunidades de,adultos. Cada una de estas cornunidades tenia un coordinador, 

todos 10s coordinadores se reunian una vez al mes en lo que llarnaban curso de coordinadores; 

ahi intercambiaban experiencias, tornaban acuerdos y preparaban 10s ternas de las proximas 

sesiones; 10s temas giraban en torno a terminos corno libertad, liberacidn, justicia, igualdnd, 

dignidnd de la persona humnna ... todo ello mediante el apoyo que les proporcionaban 10s 

misioneros; de tal suerte que dos aiios mas tarde, esta estructura pastoral estaba cada vez mas 

definida. 

I Desde las asambleas de . coordinadores, -., con apoyo de 10s misioneros, se promovia la 

participation colectiva de las PCC's en el proyecto Santa Bdrbara, conternplaba acciones 

directas para el rnejoramiento de la colonia, tales corno: solicitar la urbanization de la colonia, 

faenas para la remodelacion de la capilla, lo cual se hizo con la ayuda de un arquitecto, que 

estaba de novicio y con mano de obra de la gente de la colonia; de la misma forma se 

IbEntrevista a1 Padre Javier Lozano. M.Sp.S, AbrilI00. Maestro de novicios, M.Sp.S. 



cconstruyeron 10s salones que estan anexos a la capilla, esto entre otras acciones. Todas estas 

actividades se planearon a partir de 10s censos que 10s novicios levantaban en la colonia desde 

1984, donde las familias proponian ciertos asuntos de interis general para su discusion, no se 

trataba solo de obtener information objetiva sin0 de suscitar evaluaciones y disposiciones a la 

acci6n; para 1989 ya no solamente hacian el censo 10s novicios sin0 que se involucraba a 

miembros de las PCC's y algunos agentes externos de apoyo, como algunos soci6logos que 

ayudaban a sistematizar la informaci6n. 

En 10s aiios siguientes siguib el proceso de crecimiento de las PCC's, el cual se reforzo 

porque Santa Barbara "...se convirtio en un escenario de expresiones simbolicas que 

reforzaban nuevas actitudes religiosas y sentimientos solidarios" @e la Peiia y De la 

Torre:377); tal h e  el aumerito . -. de la participation en torno a la celebration de las fiestas 

principales de la colonia, las cuales heron adquiriendo un significado de integration y 

pertenencia, ]as familias se sentian parte de una comunidad. Las profesiones religiosas de 10s 

novicios" se ligaron a estas festividades, constituyindose asi en una expenencia y tradicion 

significativa para 10s novicios, la congregation y 10s colonos. 

Para finales de la dicada de 10s ochentas, se form6 Seguidores del Padre, un nivel entre 

adolescentes y pioneros; las PCC's tenian ya un proceso tambibn, por un ~o eran ~entro", 

"~eremonia religiosa donde 10s novicios profcsan 10s volos de castidad, pobreza y obediencia. Se& 10s 
estatutos de 10s M.Sp.S, dicha ceremonia debe realizarse en la casa noviciado y en privado, pero a pattir del 
permiso del padre Melecio Picazo, Superior General de la congregacibn entonces; en 1984 se realizaron en Santa 
BArbara en acto phbliw. Despues de la ceremonia, 10s neo-profesos pasan a la siguiente etapa de formacibn que 
es filosofia, la cual tornan en Guadalajara, Jal., y justo entonces llegan a1 noviciado 10s nuevos formandos. 
"Grupo de personas recientemente convocadas, se les daba un an0 de formacidn y tras la perseverancia a1 aiIo 
formaban una PCC, con mas independencia, autonomia y responsabilidad. 



despuks eran formdrnente cornunidades y posteriorrnente eran PCC de ferment0 las que ya 

tenian rnuchos aiios de camino 

En 1990 la poblacion de la colonia era ya de 8,552 habitantes (INFiGI, 1990), y 10s que 
I 

participaban en la pastoral re contaban en mhs de 80 comunidades de adultos, 40 de j6venes 

I (pioneros y seguidores), de adolescentes otro tanto, en patrullas habia corno 300 nifios, en 

catecismo tambikn, y estaban participando corno agentes de pastoral: 40 catequistas, 25 
i 

asesores de patrullas, 25 de adolescentes y de Seguidores del Padre un poco menos. Los 

pioneros ya tenian mas autonomia, se organizaban por coordinadores. 

Grafica No 1 : Organigrama de la Pastoral Eclesial en Santa Birbara 
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Dicho fortalecimiento de la pastoral social se debi6 a que .la asamblea de 

coordinadores, junto con 10s misioneros, impulsaron la creation de una Iiturgia viva, que 

sacara a la Iglesia del templo. Para el asombro de 10s feligreses y el pirroco, 10s M.Sp.S 

celebraban misas y actos de culto en la plaza, en lotes baldios, en las canchas de basquetbol y 

en el cerro, y en ellos se motivaba a 10s habitantes de la colonia a participar en las lecturas, las 

homilias, las ofrendas e incluso en la distribution de la comunion. En dichas celebraciones se 

donaban alimentos para formar despensas para las personas de escasos recursos de la colonia. 

En la cuaresma se representaba una version del Via Crucis donde las estaciones eran 

consignas politicas, demandas de servicios urbanos o expresiones de problematicas sociales de 

la colonia. En navidad, el grupo de teatro callejero, j6venes miembros de PCC, comenzaron a 

representar pastorelas que ineluian mensajes de algunas problemiticas sociales de la colonia. 

En 10s festivales con motivo de las profesiones de 10s novicios, todos 10s niveles de PCC 

~articipaban con alglin nhmero, y en varias ocasiones representaban el proceso de cambio de 

la vida de Santa Birbara gracias al apoyo de dichos novicios. Otra expresi6n de organizacion 

popular h e  el periodic0 "El Bhrbaro" en el cual se convocaban concursos de articulos, 

dibujos, canciones y obras teatrales que reinterpretaran, desde el punto de vista de la justicia 

social, el significado de las festividades religiosas en la colonia. 

Otros momentos importantes de formation para 10s miembros de las PCC's son las 

fichas (temas) que se leen y..*discuten en comunidad, tanto en el triduo de la fiesta de Santa 

Bhrbara como en el novenario de la Santa Cmz. Generalmente son temas referentes a la 

libertad, justicia social, igualdad, derechos humanos; en periodos de procesos electorales estas 

fichas trataban temas referentes a la conciencia civica y participacion ciudadana. 



Por otra parte, las actividades religiosas cobraron una relevancia politica al articularse 

a un proceso de movilizacibn urbana desde principios de 10s ochenta, por ello en el siguiente 

apartado se hari esta revision socio-politica acerca de la organizacibn social de 10s colonos 

derivada de la pastoral social. 

3.3 Impacto de la pastoral social en la organizaci6n popular 

De acuerdo con Olvera, "hoy dia es importante conocer la naturaleza de 10s procesos 

socio-culturales ya que pueden facilitar tanto la formacibn de actores sociales como el 

aprendizaje colectivo de la participacibn" (Olvera,2001:23), por ello nos remitirernos en este 

apartado a hacer una breve revision del irnpacto de la pastoral social en la organizacibn 

popular de Santa Barbara. A fin de establecer 10s elernentos necesarios para definir si fue 

organizacibn social o cultura organizational lo que vivib Santa Birbara en esta segunda etapa. 

Antes es necesario clarificar que el tbrmino de organizacibn popular torna, para nosotras, el 

rnisrno valor que el tCrrnino de organizacibn social, sobre todo por la influencia del factor 

religiose sobre dicho tbrmino. 

Asi pues, a principios de 1980 era presidente de la AC de colonos, Pro- 

fraccionamiento Santa Barbara A.C, Arturo Rodriguez Cantoya, quien seguia cornetiendo 

actos fiaudulentos, por tal rnotivo 10s inconfonnes volvieron a convocar a la poblacibn para 

elegir otro presidente, es entonces cuando comienza a haber una rnovilizaci6n organizada 

denorninada Unibn de Colonos Santa Birbara (LJCSB) que aglutinaba a varios jbvenes que 

cornenzaban a participar en las PCC's, tarnbien apoyaban algunos militantes del PPS; 

peleaban la renuncia del presidente de la asociacibn y el curnplirniento a las dernandas bisicas 



de s e ~ c i o s  e infraestmctura; participaron en tal movilizaci6n aproximadamente 500 personas. 

Lograron la renuncia de Rodriguez en una asamblea ordinaria en la cud qued6 formalmente 

como presidente Amos Gabriel Ruiz Angeles, de 1983 a 1986, quien tarnbien cometio actos 

ffaudulentos porque se le wnocieron propiedades, tales como taxis, camiones, parcelas en la 

colonia Los Olvera; por tal razon 10s inconformes se dirigieron a Mariano Palacios Alwcer, 

entonces candidato priista a la gubernatura del estado. 81 les prometio que su primera junta 

como gobernador seria para atender las necesidades y problemas de Santa BLbara, y como 

primera parte de su plan era precisamente la destitution de Amos Ruiz. Con este apoyo, 10s 

inconfomes se dirigieron al Presidente Municipal de Corregidora, Juan Hernhdez, para 

hacerle la misma peticion, pero les nego el apoyo. Ya como gobernador, Mariano Palacios 

Alcocer lo primer0 que hizo fue ir a Santa Barbara y en acto ptiblico, en la plazuela central de 

la wlonia y en presencia de 10s inconformes y demas gente, destituyo a Ruiz del cargo de 

presidente de la AC. 

Entonces, "...en el mismo aiio de 1986, en reunion ordinaria de Asamblea se eligio 

como presidente al Prof Francisco Zavala Guzmh de la AC de colonos Pro-Fraccionamiento 

Santa Barbara A.C, duro solo 6 meses gestionando, ya que en octubre del mismo all0 se tuvo 

una reunion extraordinaria donde se discutio la conveniencia de que Santa BLbara pasara sus 

asuntos al Municipio de Corregidora, es decir, se constituyera en Delegacion, tal fue el hecho 

que desde enero de 1987, Santa Barbara es ya formalmente Delegacion del Municipio de 

Corregidora, quedando como gestor el Prof Francisco Zavala ~uzman" '~ .  Zavala trabaj6 

inmediatamente en la instauracion del agua entubada en la colonia y otros servicios. Los 

~ - 

l 9  Acta constitutiva de la Asociacibn Civil de Colonos PROFRACCIONAMIENTO Santa Bhfiara, mayo11986. 



delegados siguientes fueron: Antonio Jimenez Arreola (1986-1989), Salvador Camacho (1989- 

1991), Cirilo Pedraza (199 1-1994) y Agustin Mendez (1994-1997). 

Como podemos observar hasta aqui, las acciones de participation y organization social 

de 10s colonos en torno a resolver su caracter de independencia ciudadana 10s ha llevado a 

conformarse de alguna manera, dentro de la denorninada sociedad civil, definida como "...un 

espacio de conflict0 dentro del cual se procesan intereses y principios, al mismo tiempo que se 

crean modelos de interaction con el mercado y estado, que pueden o no favorecer la 

institucionalizacion democritica ... asi pues ... la sociedad civil tiene como un referente 

sociologico el espacio p~blico, el cud tampoco es una entidad abstracta, sin0 una red de 

espacios que van desde lo microlocal hasta lo internacional. Existe un contenido normativo 

que la vincula con la autonomia, el autocontrol, el debate y el consenso"(01vera,2001:33). 

Veamos c6mo este caracter de organizacion social se h e  reforzando a lo largo de 10s 

siguientes afios. 

A mediados de 1991, hub0 una primer coyuntura que marc6 el inicio de la 

concientizacion politica en la colonia: a iniciativa de las PCC's y de Pioneros de la Cruz se 

tuvo una entrevista con el presidente municipal, donde se exigia el cumplimiento de sus 

promesas respecto de 10s servicios urbanos para Santa Birbara; a1 respecto algunos vecinos ya 

se habian organizado pero no habia apoyo municipal; finalmente el alcalde ofieci6 apoyar. Le 

pidieron urbanizar una cuadra del centro de la colonia en conjunto con 10s vecinos que ya 

estaban organizados, y asi comenzo la urbanization; se consigui6 el empedrado para algunas 

calles y se pusieron las banquetas. Como 61 ya estaba saliendo de su period0 de gobierno, 

Pioneros de la CNZ organizb un foro politico en la plazuela de la colonia con 10s candidatos 



que ya estaban en campaiia. Se realiz6 mediante una invitaci6n personal y por escrito a todos 

10s candidatos de 10s diferentes partidos politicos propuestos para presidentes municipales de 

Corregidora; tambi6n se invito a la poblacibn en general. Asi, en 1994 se hizo otro for0 

politico organizado por el cornit6 de derechos hurnanos de la colonia, rnismo que se repitio en 

1997. Habia un inter& en estos tres foros por saber primer0 la plataforma politica de 10s 

diferentes candidatos para tener elementos suficientes y poder exigirles lo prometido en 

beneficio de la colonia. 

De esta forma, 10s colonos se heron concientizando a partir de la formaci6n en las 

PCC's, se les decia que tenian un deber como ciudadanos, que tenian derecho a voz y voto, 

que todo lo injusto que existia en la colonia lo tenian que ir cambiando; tambien se trataba de 

conocer quien gobernaba, podian conocerlos desde antes y saber sus propuestas para poder 

exigir lo que les correspondia, asi poder aportar y organizarse para tener un mejor nivel de 

vida. La sociedad civil esta compuesta por conjunto de redes y de asociaciones civiles, donde 

"...cads una de las cuales tiene un origen hist6ric0, una forma particular de 

institucionalizaci6n, una via de legitimaci6n de sus practicas y un rnodo particular de relacion 

con 10s sistemas politico y econ6micon (Olvera, 2001:34), por ello es importante definir que 

las PCC's, como pastoral social, cobran aqui su papel como impulsoras de un nuevo marco de 

referencia en torno a la organizaci6n popular de 10s colonos, por ello se les puede situar como 

una forma organizativa del ,,. asociacionismo -. civil, en definicibn de una asociacion de matriz 

religiosa, ya que las PCC's "...tienen su eje en la religion como institucion y dependen con 

fiecuencia de las jerarquias eclesiasticas. Son de muy diverso tip0 y se pueden clasificar de 

acuerdo a su hc i6n ,  de culto religiose, de prornocibn social ... estas asociaciones son muy 

importantes en tanto que generan una vision de la sociedad y una interpretation de la religion 



que define un horizonte de prkcticas sociales legitimas. Asi mismo, estas ,asociaciones 

contribuyen a crear o nutren a otros actores y movimientos sociales" (Ibid:36-37). Por ello, la 

gente que no pertenecia a las PCC's tambien apoyaba dichas movilizaciones; se les invitaba 

por medio de volantes y si habia la posibilidad se conseguia un vehiculo de sonido, se les 

convencia de que no era un asunto solamente de la organization pastoral, sino que era 

responsabilidad de todos 10s colonos, inclusive dichas movilizaciones en torno a 10s servicios 

se identificaba por medio del. lema Todos Somos Santa Barbara. 

Otra coyuntura que tambien hizo conciencia politica y movilizacion social h e  la lucha 

por un transporte urbano m8s digno, "...en septiembre de 1992 sucedio que dos personas de 

una PCC se quejaron del mal servicio del transporte urbano. Acudieron al comite de derechos 

humanos de la colonia, este convoci, a asamblea a todos 10s colonos en la plaza p6blica donde 

se discuti6 el servicio del transporte; principalmente que no pasaban a la hora que debian 

hacerlo, iban llenos, manejaban demasiado aprisa, jugaban carreras o fienaban de repente, 

entonces se dijo que teniamos que hacer una marcha hasta las dependencias de gobierno para 
. . 

que nos escucharan; cuatro dias despues estabamos en el Diario de Queretaro, expusimos la 

demanda la cud se publico, de ahi nos himos caminando a Palacio de Gobierno, a Seguridad 

Publica y estuvimos un rato en Plaza de h a s ;  caminamos por las calles del centro gritando 

algunas consignas como Santa Bdrbara unido por un transporte digno, queremos un 

transporte digno, somospersonas no somos animales, Qamos alrededor de 80 personas. Dias 

despub, el capitan Vega Montoto encargado de seguridad publica, nos dijo que quince dias 

despues entraria en la colonia una nueva linea de camiones. Transportes Corregidora y la lhea 

12 de septiembre pronto cubrieron la colonia con varias rutas y horarios conidos, sin embargo 



el servicio decay6 a 10s tres meses. Fuimos otra vez a Seguridad Publica (enero y febrero del 

1993) para demandar solucion efectiva al problema del transporte publico; finalmente se logr6 

que las dos lineas trabajaran juntas, respetando a las personas y dando el mejor servicio 

posible"20. 

En acciones como esta, el papel de 10s M.Sp.S era de acompaiiamiento, no 

encabezaban ni convocaban a la movilizaci6n, pero si respaldaban este tip0 de acciones con 

temas que reforzaban la identidad social de las PCC's, la gente sabia que podia contar con 

ellos, pero heron las mismas personas de la colonia 10s sujetos del carnbio en el transporte. 

Aunado a estos procesos'de demandas de servicios urbanos, la pastoral social impact6 

tambien en la organization p~pular de otro grupo social caracterizado otrora como incivil: las 

bandas. 

En 1987-88, varios de 10s Calacos pertenecieron a las PCC's, por apoyo de un novicio 

M.Sp.S conocido como el chavo (Salvador Delgado, actual delegado de la colonia). "En ese 

tiempo Calacos era una de las bandas mL famosas y la gente nos tenia miedo, pero con la 

ayuda de el chavo todo carnbio, las broncas se hicieron a un lado, hablaba con todos, 10s 

problemas se hicieron cada vez menos. Integrantes de otras bandas se acercaron pero no todos, 

como PCC eramos como 25 integrantes porque otros no querian, no les habia gustado y por 

eso se quedaron metidos en la droga. Los temas que se trataban eran de problemas familiares, 

de por que el uso de las drogas, de la banda, de muchas cosas pero de religibn no; solo lo 

20~ntrevista a Maria del Carmen Juirez Molina, integrante de una PCC y exintegrante del comitd de derechos 
humanos, Santa B&rbara, abril de 2000. 



basico como una oracion o una lectura de la Biblia pero nada mas"2'. Varios de estos 

exintegrantes de bandas participaron en las acciones que la pastoral social estaba realizando, 

tales como la demanda de 10s servicios urbanos. 

Para 1995 la colonia contaba ya con 10,029 habitantes(INEGI,1995), 10s trabajos de 

urbanizaci6n continuaban, se termino el drenaje, se cubrio gran parte con el alumbrado 

publico, se termino de empkdrar la mayoria de las calles, 10s lotes baldios comenzaban a 

poblarse casi todos. Es decir, en tkrrninos generales se podia augurar una situaci6n de 

prosperidad en la urbanizacion de la colonia. 

En 1996 Santa Barbara se vio afectada por 10s cambios econ6micos y politicos 

ocurridos en el pais desde 1994, 10s cuales impactaron de manera indirecta en el empleo de 

mucha gente de la colonia, se percibia la escasez y la apatia; por ello el Padre Javier Lozano 

nos comento que "mucha gente se acercaba a nosotros buscando confesi6n o didogo personal, 

estaban en situaciones de estres tenible, en situaciones limite, mucha gente saliendo de si, 

quedando en situaciones donde tronaban las broncas intemas, de depresiones, de angustias, de 

ansiedad, de locura, muchas familias estaban padeciendo internamente. Este aiio las PCC's de 

adultos organizaron un comedor comun, signo importante de solidaridad en la colonia; era una 

comida digna para 10s que no tuvieran donde comer, literalmente, Uegaban ahi un promedio de 

130 a 200 personas a comer diario."" 

"~ntrevista al Guere @seud6nimo), mayo de 2000; intcgrante de la banda Los Calacos. 
22~ntrevista al Padre Iavier Lozano, M.Sp.S, AbrilI00. Maestro de nwicios. M.Sp.S. 



Sin embargo, podria decirse hasta aqui que, en este tiempo de consolidation de la Fe, 

las creencias, rituales y normas religiosas estaban fbertemente dirigidas a la transformaci6n de 

la realidad de la colonia, asi pues, para principios de 10s noventa, la organizacion social en 

Santa Biirbara ya se habia consolidado, tenia todos 10s elementos para continuar con un 

proyecto general de trabajo en beneficio de la colonia, donde se concentraran las fberzas de 

todos 10s actores sociales que hasta aqui han intervenido; inclusive tenia ya un cierto 

reconocimiento a nivel municipal en cuestiones de organizacion social. 

3.4 Fractura interna de la estructura pastoral 

La historia de la organizacion popular que Santa Barbara habia construido se va a ver 

mermada en 10s proxirnos aiios por un acontecirniento que escapo a todas sus posibilidades de 

intervention, el cud defini6 su siguiente ciclo organizacional. 

Como antecedente, en 1994 la Congregaci6n de 10s M.Sp.S tuvo capitulo generalz3 en 

el que se formaron oficialmente las pr~vincias'~ del norte y sur. La del norte decidi6, como 

parte de su propia identidad y crecimiento, buscar un noviciado propio. Asi, en diciembre de 

1996 se inicio en San Luis Potosi el noviciado del norte con 20 novicios y dos formadores, 

quedando en la provincia del sur (Queretaro) 12 novicios y 2 formadores para atender la 

pastoral de Santa Birbara. A partir de aqui, se involucr6 mas directamente en la organizaci6n 

de la pastoral de la colonia a 10s coordinadores de las PCC's y coordinadores de niveles, con 

base en el proyecto que se venia trabajando desde 1994, el cual contaba con objetivos, 

23drgano de autoridad maxim0 de la wngregacibn que se realiza cada seis airos por elecciones irikrnas, asisten 
10s superiors de todas las comunidades de la wngregacibn; ahi se deciden 10s cambios estructurales y 
significativos de todo el Institute. 
24Rigimen intemo de gobiemo, tiene mayor autonoda del gobiemo geneml y de la ejecucibn de movimientos. 



estrategias, y estructura formales. Asi, en 1994 Santa Barbara form6 parte del proyecto general 

de pastoral de la di6cesis pe Querktaro, lo cud impliw un irnpacto en la participacion, 

capacitacion y organizacion de agentes de pastoral a nivel parroquid y a nivel d e ~ a n a t o ~ ~ .  Lo 

significative de este proyecto es que se trabajo con una metodologia participativa, que 

involucraba a varios actores sociales, principalrnente a 10s coordinadores de PCC's, 10s cuales 

se reunian desde 10 aiios atras en lo que se denornina curso de coordin~dore.?~, como parte de 

su propia formacion pastoral y social. 

Pero en este context0 de confianza pastoral (podriamos asi llamarle), 1996 es el aiio 

que pondra en duda la fuerza . . y autonornia de la organization social ante el factor religioso, 

concretamente fiente a su apoyo mas herte: 10s M.Sp.S. Veremos en el siguiente capitulo 

como se provoca "inexplicablemente" una disminuci6n de la participacion de las PCC's, el 

impacto social se redujo considerablemente a las actividades ya mantenidas en 10s ultimos 

Gos. Actividades que aun reforzaban la identidad y la organizacion social, tales corno las 

festividades lithrgicas celebradas en comunidad, las fiestas patrias, las fiestas patronales de la 

colonia, pero que habian perdido su dinamismo eclesial con impacto social. 

En este sentido, podriarnos decir que el carhcter organizativo que surgi6 de 1968 a 

1979, se consolido en organizaci6n social de 1980 a 1996. Lo que aun est& en cuesti6n, como 

lo indica el titulo de este capitulo, es que si esta organizacibn social se transforma en cultura 

ZS~grupaci6n sectorial de panoquias que obedece principalmente al factor geografico para un mejor 
ordenamienlo y funci6n pastoral. Santa Bflrbara pertenece a1 decanato de El Pueblito, titular de dicha agrupacibn, 
aglutinando a dos parroquias mas: Mflrtires Mexicanos del Ejido Modelo y La Sagrada Familia de Jardines de la 
Hacienda. 
26~rgano de formacibn, planeaci6n y evaluaci6n. es una reuni6n mensual en el noviciado de 10s M.Sp.S donde 
van representantes de cada comunidad. 



organizacional o simplemente no logro trascender de organizacion social; N siquiera logra 

mantener su propia consolidaci6n e impacto en la vida de la wlonia. 

Tendriamos que analizar el concept0 de cultura organizacional, el cual se refiere a1 "... 

patron de wncepciones bhicas que un grupo determinado ha inventado, descubierto o 

desarrollado en el aprendizaje de en6entamiento a sus problemas de adaptacibn externa e 

integracion interna y que ha trabajado lo suficientemente bien para ser considerado valido y 

por tanto, ensefiado a 10s nuevos miembros como la forma correcta de percibir, pensar y sentir 

con relacion a esos problemas" (Tristi,1997:7-10). 

Para estas fechas la segunda generacion poblacional de la wlonia son ya jbvenes, son 

10s que fortalecen las organizaciones religiosas y sociales durante diez afios. Tiene 

conformada un identidad individual y colectiva con determinados fines especificos y con un 

impacto a Nvel de colonia. Sin embargo, hay que rnencionar que la mayor parte de la 

movilizaci6n esta fuertemente motivada y apoyada por 10s M.Sp.S, estdn situados en todos 10s 

puestos estratkgicos de la pastoral, son suficientes para atender a una gran parte de la 

poblaci6n y aunque mantienen didogo abierto con 10s coordinadores de PCC's en sus 

diferentes niveles pastorales, son ellos en ultima instancia, 10s que aun pueden influir en las 

decisiones ultimas en obras importantes para el beneficio de la colonia. 
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Capitulo 4 

1997-2001 Transformacidn cultural y pkrdida de impacto 

En este capitulo analizamos 10s valores que identifican al factor religiose y a la 

orga~zaci6n social en la colonia mediante el debilitamiento y crisis de la estmctura pastoral, 

asi como 10s actores y grupos sociales que participan en este proceso de organizacion social, y 

su relacion con actores e instituciones externas. Finalmente, la perdida de impacto de la 

organizaci6n social en la colonia. 

4.1 Debilitamiento y crisis dk laestructura pastoral: su papel en la organizacidn social - 
El inicio de esta etapa se vio marcado por dos factores principalmente: primero, por la 

considerable disminucion del nlimero de PCC en la estructura pastoral asi como su 

participation en la pastoral social, y segundo, la disminucion del impacto de la pastoral social 

en la orga~zacion popular. Los mismos misioneros lo reconocen cuando expresan que "...la 

gente se sentia defraudada por nosotros, esto nos hizo damos cuenta que era el momento de 

devolverle a las comunidades la responsabilidad pastoral, donde ahora ellos tendrian que 

asumir una posicibn distinta en la colonian2'. La labor de 10s misioneros se limito a acompaiiar 

e involucrarse pero ya no eomo responsables de todo el proceso pastoral, solo seguian 

manteniendo ciertas actividades como 10s cursos de coordinadores, encuentros de PCC's y 

nombrando un coordinador laico para cada nivel de la pastoral; 10s novicios comenzaron a 

quedar desplazados, ademhs de que en 1997 eran solo cuatro. Dado lo anterior, Santa Bhrbara 

27~ntrevista a Javier Lozano, M.Sp.S, abril de 2000 
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comenzo a tener un cambio significative en el funcionamiento de su estructura pastoral, ya 

que ahora no se podia atender a las PCC's corno se habia venido haciendo y por ende tarnpoco 

a la organization popular. 

En estas circunstancias comenzaron a surgir espontheamente liderazgos en 10s laicos, 

porque 10s rnisioneros asumieron su nuevo papel en la colonia con una distinta manera de 

abordarla; sobre todo despu6s del capitulo general, en 1998, su participaci6n se limit6 a 

cuestiones estmcturales e institucionales dando solamente lineamientos de corte teol6gico y 

doctrinal, en cuanto al lineamiento pastoral se dej6 a responsabilidad de 10s laicos, quienes 

organizaban las fiestas patronales, 10s temas de reflexion, 10s retiros, etc. 

Actualmente, 10s M.Sp.S reconocen las dificultades que estin viviendo para atender 

Santa Bhrbara ya que hace tiempo que se sienten rebasados, que su situation no les permite 

atenderla pastoralmente como lo requiere "...estamos aqui por 10s novicios, por su formaci6n 

pastoral, su crecirniento personal y su formacion como religiosos M.Sp.S.; estamos rnuy 

involucrados en la colonia, pero nuestra responsabilidad primera es con 10s novicios ... es 

evidente que Santa Bhrbara requiere una atencion pastoral de tiempo completo que nosotros ya 

no podemos dar, la Di6cesis esta consciente de esto, la rnisma situacibn de la parroquia de San 

Francisco Galileo esta clamando por una division, es enorme abarca mas de 30 comunidades 

... la parroquia ya no puede sostenerse asi, es imposible. Lo que si es posible es que en un 

mediano plazo la parroquia welva a dividirse en distintas parroquias y que Santa Birbara se 

asuma de otra manera por la Di6cesis, esto no significa que nosotros nos retiremos, pero si que 

estemos de otra manera presentes, ya no tenemos capacidad de ser responsables de la pastoral, 



ya nos supera: por la problematica social y politica, por la exigencia de la pastoral que hemos 

venido construyendo con la gente. No tenemos una estrategia bien definida, estamos 

apuntalando con lo que se tiene, seguimos involucrando a la gente mas formalmente; ahorita 

hay un grupo de 17 personas de la colonia que estin estudiando teologia, inici6 en diciembre 

del 99 y esta por concluir el primer ciclo del2000; la formacion del grupo de coordinadores se 

esta cuidando para que sea verdadera formaci6n y capacitacion. La estrategia actual es 

capacitar y formar a 10s agentes para que puedan ser sujetos de la pastoral y que no dependan 

de e ~ l a " . ~ ~  

4.2 Del asociacionismo de rnatriz religiosa a1 asociacionismo civil 

Los laicos con politizacion dentro de las PCC's comenzaron a vivir conflictos de 

poder y discusion ya que, vivir - ... coherentemente de acuerdo a 10s lineamientos generales de la 

Teologia de la Liberaci6n implica valores como libertad, liberacidn, justicia, igualdad 

dignicfad de la persona humana, 10s mismos que no pueden ser vividos en su expresion plena 

dentro de una estructura eclesial o pastoral por las delicadas relaciones entre Iglesia y estado; 

trae consigo que el laico comprometido socialmente estuviera en continua disputa con las 

estructuras pastorales. Por ello, de l icos capacitados y preparados en pastoral social, pasaron 

a ser dirigentes sociales o politicos, siendo esto el proceso de crecimiento mAs natural de un 

agente social. Ademas de que estas asociaciones de rnatriz religiosa tienen su base en el factor 

religioso corno institucion y dependen de las jerarquias eclesiasticas, como lo seiiala Olvera . .. 
(2001:36), como asociaciones de promocion social, las PCC's habian dejado de lado este 

caracter. Por ello, para algunos miembros de comunidades, las estructuras pastorales y el 

apoyo de 10s M.Sp.S ya no eran suficientes para cumplir las expectativas de la organizaci6n 



popular; h e  asi como se busc6 una organizacibn alternativa como un espacio vital de reflexion 

y toma de conciencia para 10s laicos comprometidos con la organizaci6n popular. 

En estas circunstancias, en junio de 1997 se conform6 Dignidad y Culfura Sania 

Brirbnra A.C, una AC sin fines de lucro y cuyo objetivo primordial era "...la promoci6n y 

desarrollo comunitario en beneficio de la poblacion en general y de su entorno social 

ambiental y e c o l ~ ~ i c o " ~ ~ ,  pronto comenz6 a agrupar distintos brotes de conciencia y de lucha 

por algunas causas; estaba conformada por 10s lideres y promotores de 10s proyectos sociales 

mencionados anteriormente, rniembros de las PCC's, 6 algunos que ya no participaban 

diiectamente en la pastoral pero que acompaiiaban el proceso social de la misma. 

Es importante revisar el trayecto de dicha asociacibn, el cual data de 1993 con 

Dignidad Popular, " ... una organization que tiene como primer logro el establecirniento de una 

biblioteca abierta; ...p oco despues ... en 1994 se f o n a  el centro de Acopio Santa Bihara con 

platicas y jornadas de concientizaci6n ambiental; en 1995 surge el grupo ecologico Santa 

Bhrbara, promovido especialmente para niiios en beneficio del entorno ecologico y del 

desarrollo integral de la comunidad, algunos de sus logros fueron: el programa de education 

ambiental y el programa de alimentaci6n y abasto comunitario" 'O 

Asi, para 1997 la asociaci6n estaba compuesta por cuatro comitbs: Derechos 

Humanos, Pro-rescafe del Rio, Ecologia y Zonm Arqueoldgicas. 

- - 

29~cla constitutiva de DIGNlDAD Y C U L m  SANTA BARBARA, A.C. 18/junio/1997 
'Qiario de Quedtaro, El informador ambiental, febrero 19 de 2001 No.40, pAg. 6 



El comite de Derechos Humanos estuvo trabajando de manera independiente en varios 

proyectos en la colonia desde 1993. Mantuvo contact0 con la Comision de Derechos Humanos 

Estatal y con algunas ONG's locales. Su trabajo principal consistia en dar atenci6n a las 

demandas que surgian en la comunidad, desde aspectos juridicos y asesoria legal, hasta 

acompaiiamiento fiaterno. - 

El cornit6 Pro Rescate del Rio se cre6 despub con el afh de rescatar el rio, ya que el 

gobierno municipal lo queria acanalar y mandar ahi las aguas negras de la colonia; el comite 

junto con el apoyo de las PCC's lo querian rescatar para que siguiera siendo un foco 

vegetativo para la comunidad; entonces se recurrib a todas las autoridades posibles, se hicieron 

manifestaciones y boletines .informativos, a la fecha tuvieron exito parcial ya que no se ha 

canceladd el proyecto totalmente, pero si tuvieron que parar la obra para legalizar algunos 

permisos. 

El comite de Ecologin tenia su centro de acopio cerca de la capilla, desde ahi se hacia 

promoci6n y conciencia a la comunidad para clasificar el material reciclable y aprender a 

separar la basura orginica. Se daba educacion ambiental sobre todo a grupos de niiios que 

acudian a1 centro, tarnbien se hacia promoci6n en las escuelas de la colonia; esto impactaba de 

manera indirecta en 10s adultos,sobre todo en la limpieza de las calles y la clasificacion de 10s 

materiales reciclables. 

El comite Rescaie de zonas arqueoldgicas surge del descubrimiento que se hizo en la 

meseta de la colonia de vestigios de una antigua civilizaci6n. Se quiso rescatar esa zona para 

evitar su destruccion ya que se encontraron algunas piezas arqueologicas. Un grupo de colonos 



que se intereso pidio ayuda al Instituto Nacional de Antropologia e Historia en Queretaro, 

tambien mandaron escritos e hicieron visitas al centro de arqueologia de Mexico, y con 10s 

estudios necesarios finalmente se declaro zona arqueologica. A la fecha este proyecto esta 

abandonado por falta de interes y de recursos econ6micos de las autoridades municipales y de 

la organizacion social de 10s colonos. 

De 1993 a 1997 10s comitts estuvieron trabajando cada uno por cuenta propia. Asi, 

cuando se fonno Dignidad y Cultura Santa Barbara A.C todos estos esherzos se sumaron y 

comenzaron a tener un impacto no solo a nivel local, sino tambien a nivel estatal y regional, 

sobre todo en proyectos de ecologia y medio ambiente. De esta manera se trataba de 

representar la autonomia, identidad y postura critica de la colonia, con un impacto en la 

participation politics. Los que han participado de forma directa en todos estos movimientos 

son sobre todo integrantes y exintegrantes de las PCC's, con un considerable apoyo de colonos 

que no participaban en la pastoral; 10s M.Sp.S s610 han sido respaldo en lo moral y ayudando 

en la promotion de las actividades de dichos comites, desde 10s centros de reunion fonnales, 
k 

capilla, salones, asambleas de coordinadores, y en algunas ocasiones contacthndo con algunas 

instituciones estatales y nacionales. 
\ ,  

\ 

En este sentido, Santa Biirbara comenzo a tener la expenencia de una AC sin intereses 

I propios como lo heron las primeras asociaciones civiles de 1968 a 1986; aqui, Dignidad y 

Cultura Santa Bfirbara A.C representa una nueva ekperiencia ya que conjuga a varios actores 
.' 

sociales, tanto religiosos, politicos y econ6micos en torno a un proyecto coman: Santa 

Barbara. Hasta entonces la colonia comienza a conocer la organizacion civil, wmo 

"...asociaciones libres y voluntpias de ciudadanos cuyo fig es actuar conjuntamente en el 



espacio public0 para contribuir a la soluci6n de problemas de la sociedad y llenar 10s vacios de 

atenci6n a las necesidades de la poblaci6n dejados por la acci6n del estado' y del 

rnercado"(Olvera,2001:37). En este sentido puede hablarse de asociaciones y movimientos 

sociales para la defensa de 10s derechos ciudadanos, sobre todo 10s pro-democriticos, tales 

como Alianza Civica A.C. con la que tuvo cercano contact0 la colonia; otras organizaciones 

donde se puede identificar Dignidad y Cultura Santa Barbara A.C, son las de "...promoci6n, 

desarrollo y servicios a la comunidad, mas conocidas como Organizaciones no 

Gubemamentales (ONG's). Estas asociaciones son el resultado de varios factores, entre ellos 

la existencia de una vocacibn transformadora en 10s sectores progresistas de la Iglesia, el 

descrhdito de la politica partidaria y la ernergencia en el mundo desarrollado de 10s llamados 

nueyos rnovimientos sociales (ecologismo). Estas asociaciones, constituyen un verdadero 

movimiento social por cuanto reflejan 10s nuevos valores rnorales, politicos y ~ulturales. 

Tomadas individualmente.,.. son organizaciones formales con al@n tipo de registro legal, 

normalmente homogeneas y con poca vida institutional, que llevan a cab0 tareas especificas 

en proyectos de promocion del desarrollo y creaci6n de grupos y movimientos 

culturales"(Ibid:38). 

Dignidad y Cultura Santa Barbara A.C trabajo junto con algunas PCC en varios 

proyectos sociales para la colonia, como h e  la realizaci6n de foros para conocer las 

propuestas y plataformas de 10s candidatos a la presidencia municipal de Corregidora, con la 

participation de todos .. 10s partidos politicos contendientes en 10s aiios 1997 y 2000; otro --. 
proyecto fue la organizacibn para la primera elecci6n del delegado municipal por votacion 

directa de 10s ciudadanos de la colonia en 1997, quedando *rno tal Salvador Delgado 

Martinez; tambien "....se hicieron diez jomadas de concientizacibn arnbiental y lirnpieza del no 



El Pueblito con la participacion promedio de 250 personas de la colonia; se trabaj6 en la 

organizaci6n de la observation electoral ciudadana de 10s comicios locales en 1997 y federales 

en el 2000 con el apoyo de Alianza Civica A.C; y finalmente, se trabajo en la promocion y 

defensa del bien comtln mediante el apoyo a distintas campaiias y proyectos, destacando la 

defensa del no Pueblito y 10s intereses de la colonia y el municipio ante la construccion de la 

vialidad sur poniente de la colonia, cuyas obras tuvieron que suspenderse debido a la falta de 

permisos y cumplimiento de la ley, y 10s riesgos graves para la salud y seguridad de la 

poblacion y su entorno ambiental"". 

Sin embargo, aunque llevaban buena trayectoria de organizacion social se centraron en 

actividades para la colonia y descuidaron su estructura organizacional interna, dejaron de 

hacer asambleas extraordinarias. El poder de decision se comenzo a centrar en una sola 

persona y el trabajo 10s rebaso, ademas de que la dependencia de 10s M.Sp.S alin no estaba del 

todo erradicada; a finales del2000 intentaron reorganizar su estructura de trabajo con el apoyo 

de una Asociacion local, denominada Impulsora de Alternativas Regionales (IDEAR S.C), 

pero a estas alturas Dignidad y Cultura ya estaba bastante rebasada por sus vicios internos, sus 

escasas convocatorias a cuestiones ambientales, como la limpieza del no. Dej6 de tener 

impact0 en la poblacibn en general, solo algunas personas seguian apoyando. Fue asi que para 

2001 dej6 de operar completamente en la organizacion social de la colonia. 

Otro factor importante en la organization civil de la colonia f ie  la cultura, definida 

como "...la suma total de creencias, conocimientos y actitudes mentales y costumbres a 10s que 

las personas han expuesto durante su condicionamiento social. Mediante el contact0 con una 

" Ibid 



cultura particular, el individuo aprende un lenguaje, adquiere valores y aprende hkbitos de 

comportamiento y pensamiento" (Trista,1997:7); en este sentido la cuestion cultural expresada 

en el teatro, h e  propiciada hertemente en 10s jovenes desde 1990 con la formacion de las 

PCC's, mediante dinamicas como sociodramas y pequefias obras teatrales. Se fortalecio de 

alguna manera la actividad teatral callejera que ya incluia la participation de algunos 

exrniembros de bandas. 

Este grupo de teatro h e  el impulsor del asociacionismo de tip0 cultural en Santa 

Bbrbara, referido a " ...gmp os musicales y de baile, teatrales y artisticos en general ... que 

representan la parte activa del patrimonio cultural de cada sociedad y contribuyen a la creacion 

y reproduccion de una identidad local y national. Tienen una gran importancia simbolica, la 

mayor parte de las veces carecen de reconocimiento legal y de apoyo oficial"(Olvera, 

2001:38). Ademas de la formacion en las PCC's , este grupo tuvo una formaci6n de teatro de 

protesta, con el apoyo del municipio de Querbaro y mas tarde de Corregidora, sin embargo, 

aiios mas tarde siguieron de manera independiente todavia hasta 1997; lograron llegar a muy 

buenos niveles con este estilo de teatro, sin embargo, poco despues desaparecio, quedando con 

la inquietud por seguir trabajando la cultura desde la cuestion popular callejera como una 

forma de identidad jivenil, donde las expresiones, valores y lenguajes representaban lo urbano 

y lo popular de la colonia. 

Este arte callejero se institucionalizo en noviembre de 1998 con la hndacion de la casa 

de la Cultura de Santa Bkbara, que hasta entonces habia estado centrada en Corregidora, 



ademas de que Blanca Pkrez ~ u e n r o s t r o ~ ~  h e  el principal apoyo3) para dicha hndacion, ello 

coadyuvo a que las expresiones artisticas de la colonia eshlvieran ahora sujetas a programas 

gubernamentales. Actualmente esta casa se encuentra en la calle Adolfo de la Huerta, a un 

costado de la capilla y fiente a la plaza pliblica, donde hacen sus presentaciones culturales. 

Otro grupo cultural importante heron 10s zanqueros; jovenes que montados en dos 

palos largos, a manera de piemas, se d i s h a n  y bailan, tambikn hacen pequeiios cortos de 

al&n melodrama, para presentaciones en plazas y lugares p~blicos. Se integraron al grupo de 

teatro callejero adoptando en sus presentaciones problematicas urbano-populares, tales como 

desintegracion y violencia intrafamiliar, drogadiccibn, alcoholismo, insuficiencia de s e ~ c i o s  

publicos, entre otras problematicas. Crecieron y se desarrollaron como un grupo cultural 

altemativo, implementando la tBcnica a nivel local y estatal, Bste grupo aun persiste pero con 

presentaciones hera de la colonia y desligados de 10s programas de la casa de la cultura. 

4.3 Debilitamiento de la organizaci6n social 

Para entender hasta aqui la decadencia de la organizaci6n social en Santa Bhbara, 

conviene analizar, de acuerdo con De la Peiia y De la Tome, la logica de distintas etapas de la 

movilizacion: en una primera etapa, la metodologia de las PCC's contribuyo a la creacion de 

una conciencia con identidad y solidaridad comunitaria. Asimismo, estas comunidades 

abrieron un espacio donde 10s problemas comunes y sus posibles soluciones podian 

formularse. Los diferentes .gmpos colectivos y posteriomente Dignidad y Cultura Santa 

Barbara A.C, permitieron una segunda etapa nutrida en la conciencia comunitaria; su eficacia 

"presidenu municipal de Corregidora, de 1997 a 2000. 
n~ntrwista al Sr. Jose Franw D d n ,  coordinador de la m a  dc la cultura municipal, mano de 2000. 



en la gestion de las demandas urbanas fue la piedra de toque para legitimar un nuevo nivel de 

asociacionismo. Sin embargo, esta asociaci6n nunca lleg6 a organizar, regularizar y 

jerarquizar formalmente todas las actividades del proyecto Santa BBrbara. Ni siquiera es 

posible hablar de este como "...una entidad homogenea, sujeta a metas de mediano y largo 

alcance y a metodologias que heran aceptadas por todos 10s actores involucrados"@e la Peiia 

y De la Torre:379). 

Implicitamente existian, en esta segunda etapa, dos distintas metas con sus respectivas 

metodologias. La primera la sustentaban 10s M.Sp.S: la evangelizaci6n para ellos era el 

objetivo primordial al que al que todas las acciones debian subordinarse y acomodarse y las 

PCC's se perfilaban como el medio mas idoneo para lograr este objetivo, ademis de ser el 

vehiculo de una nueva cultura religiosa de matriz popular; per0 lo que ocurria en la colonia era 

parte de una actividad de participacion mas amplia donde 10s partidos politicos comenzaron a 

ser un factor decisivo de toma de decisiones para la colonia y por ende las PCC's no podian 

politizarse; ademh de que en cualquier caso la relacion entre las comunidades y una 

organizacion politica de cualquier tipo era objeto de discusiones interminables. 

En contraste, se apuntala la segunda meta con la creacion de una organizacion civil en 

el tenitorio de Santa Barbara. Dignidad y Cultura Santa Birbara A.C, nacida de las pequeiias 

comunidades cristianas, no se concebia como hostil a ]as cuestiones politicas, de hecho su 

participacion tenia cierta tendencia politica, entendihdola como "...los esfuerzos que real- 

10s actores sociales para apropiarse y controlar 10s recursos estrat6gicos"(Ibid:378); per0 si 

con cierta dependencia del factor religiose, 10s misioneros seguian siendo quienes, en dltima 

instancia, decidian el rumbo y sentido que las actividades sociales y culturales debian seguir 

en la organizacion social de la colonia, asi pues, el cometido de la asociacion era la solucion 



de 10s problemas comunes mediate la participaci6n popular, contradictoriamente 

institucionalizadas por la Iglesia. Estas discrepancias tambi6n se reflejaron en las bases. Las 

PCC's drasticamente reducidas en numero se encontraban divididas, 10s lideres locales 

emergentes no encontraron. el espacio adecuado para expresar sus inquietudes, la distancia 

jerarquica entre promotores externos y gente de la colonia nunca llego a desaparecer. Todo 

esto ayuda a explicar por qu6 en Santa Bhrbara nunca llego a concretarse una tercera etapa de 

movilizacion. "La continuidad de la organizaci6n popular hubiera requerido de un nuevo 

marco de referencia ..."( De la Peiia y De la Torre:380) que lograra el consenso de todos 10s 

actores mencionados. Pero nunca surgi6 una organizacion que propiciara tal marco de 

referencia. 

Santa Barbara, sin embargo, ha tenido para el 2001 una organizacion emergente donde 

de vez en cuando todos cooperaban en luchas urbanas especificas, se unieron, por ejemplo, a 

protestas ciudadanas para sacar a 10s trailers de la colonia cuando uno atropello y mato a una 

niiia de 10 aiios que participaba en PCC, se logro que todos se estacionaran a las aheras de la 

colonia. Un aiio antes, en la colonia se vot6 mayoritariamente por la oposicion, por el Partido 

Accibn Nacional (PAN). Asi pues, "El legado de la nueva pastoral no debe buscarse en la 

organizacion revivida ni en una ideologia politica claramente articulada, pero si en la 

persistencia de actitudes de solidaridad y no conformismo"(Ibid:381). 









CONCL USIONES 

A traves de toda la vida de Santa Barbara, el factor religioso y la organizaci6n social 

han experimentado cambios significativos en su poblacion. Los discursos generados y 

legitimados por 10s propios actores eclesiisticos han sido totalmente distintos de 1975 a 1985. 

Los misioneros ya no definen las obligaciones religiosas en terminos marcadamente 

individualistas, como otrora en el h b i t o  conservador, sino aceptan el compromiso social 

como una parte esencial del ser cristiano. Ahora bien, de acuerdo con la Teologia de la - 
Liberation, esta nueva prictica resulta sin duda compatible con una practica politica 

encaminada a la transformaci6n. Sin embargo, tal compatibilidad solo desemboca en 

estrategias viables de acci6n politica cuando se curnplen ciertas condiciones. 

Reflexionando sobre Santa Barbara enconvamos en las actividades de las PCC's 

ciertas variables directamente relacionadas con su entomo urbano-popular. Puesto que las 

necesidades sentidas en comun por la poblacion de la colonia se referian fundamentalmente a 

la regularization de lotes y a la carencia de servicios urbanos, la definition de lo "injusto" se 

h e  construyendo a partir de la percepcion de esa misma carencia. Aunque 10s discursos 

transmitidos en 10s festivales y en otras formas de comunicacion tambien apuntaban a otros 

tipos de injusticia (por ejemplo la laboral), lo que predominaba en la practica era la lucha por 

10s servicios, sobre todo de 1985 a 1997, a1 conseguirse estos en el 2000 podia pensarse que el 



problema terminaba. En este sentido, la organizaci6n de base no h e  capaz de proponer 

sucesivas metas de transformaci6n del entorno con la misma herza emocional y pragmatica. 

Conviene en este punto recordar la distinci6n entre organizaci6n social y cultura 

organizacional, donde la primera se refiere a las "...formaciones sociales de totalidades 

articuladas con un circulo precisable de miembros y una diferencia interna de misiones, 

orientadas de manera consciente hacia fines y objetivos especificos, y configuradas 

racionalmente para cumplir con 10s fines y objetivos previstos" Wartinez, 1998: 106); en este 

sentido, hablamos de la abolici6n momenthea de las normas tradicionales y el reacomodo o 

transformaci6n de las mismas; de la transici6n entre lo rural y lo urbano, entre la vieja y la 

nueva religibn, entre la seguridad y la inseguridad provocada por la falta de s e ~ c i o s .  En este 

sentido, la comunidad resultante de un trabajo de organizaci6n social despuks de 1980, definia 

un nuevo sentido de pertenencia y una necesidad de buscar nuevas formas de vida. 

Asi pues, hablar de organizaci6n social no es referirse necesariarnente a un remanente 

de cultura, de algo mis permanente, institucionalizado inclusive, propio de la cultura 

organizacional entendida Cta, de acuerdo con Trista, m h  como un patr6n de concepciones 

basicas que un grupo determinado ha inventado, descubierto o desarrollado en el aprendizaje 

de enfrentamiento a sus problemas de adaptacion externa e integration interna y que ha 

trabajado lo suficientemente bien para ser considerado vilido y por tanto, enseiiado a 10s 

nuevos miembros como la forma correcta de percibir, pensar y sentir con relacion a esos 

problemas (Trista,1997:7). Para hablar de cultura organizacional en Santa Birbara, se 

requeriria de la validation del carnbio que ocurre en el momento de la transicibn de 1997, lo 

importante tambien seria la conexi6n explicita entre las nuevas normas y 10s sentirnientos de 



pertenencia experimentados dn el momento, cosa que no sucedi6 por las variables contextuales 

e internas. 

A nivel national, el crecimiento y desarrollo del movimiento de evangelizaci6n 

liberadora en parte se vio &enado en 10s ochenta por la jerarquia eclesial en la conservadora 

Dibcesis de Querktaro; entonces eran contadas las Di6cesis que favorecian una organizacion 

mas amplia, cuyos alcances rebasaban 10s limites de lo eclesihstico, por s61o mencionar 10s 

casos de San Cristobal de las Casas, Oaxaca y Ciudad Guzman. En lo local, la conservadora 

parroquia de San Francisco Galileo no permiti6 comunicar a la pastoral social de la colonia 

con otras formas organizativas de la parroquia, aunado a esto el caracter de apropiacion de la 

pastoral que para entonces ya habian tomado 10s misioneros; heron elementos que no 

favorecieron el crecimiento de la organizacion social en Santa Barbara, ni mucho menos su 

transformation a cultura organizacional; razbn por la cud no pudo construirse en Santa 

Barbara para 10s ai~os postenores al2000. 

Asi pues, de acuerdo a la segunda tendencia interpretativa que seiialamos a1 inicio de 

nuestra investigacibn; en la vida,de Santa Bhrbara de 1968 a 1979 se manifiesta el caracter de 

organizacion social en 10s colonos, consolidandose a principios de 10s noventa; y no logra 

transformarse en cultura organizacional para el 2000 debido a diferentes factores como el 

religioso, politico, economico, y social, 10s cuales ya hemos expuesto anteriomente. Ello no 

quiere decir que la cultura organizacional sea lo mis optimo para el crecimiento y desarrollo 

de una colonia; tendria que revisarse en cada caso de estudio 10s elementos que le confieran 

identidad y movimiento de la organizaci6n social. 



En este sentido, De la Peiia y De la Torre proponen que no pueden postularse relaciones 

meca~cas entre el discurso de la Teologia de la Liberacion, las prhcticas de las PCC's o 

CEB's de acuerdo a1 caso y, las organizaciones sociales y politicas mhs amplias que surgen en 

coyunturas especificas. En este sentido, se welve necesario analizar cualquier orga~zacion 
.. .. 

social y estrategia pastoral en tkrminos de tres componentes fundamentales: 

a) contenid0 del mensaje de salvaci6n que se transmite, 

b) relaciones jerirquicas entre 10s miembros de la Iglesia y 

c) influencia del wntexto social mhs amplio @e la Peiia y De la Torre:373). 

Estos wrnponentes pueden combinarse de distinta forma de acuerdo a1 caso de estudio, 

siempre y cuando cada una quede bien dehida en si misma 
. . .. 



ANEXOS 



INDICE DE SIGLAS 

AC 

AL 

CEB's 

CELAM 

IDEAR SC 

M.Sp.S. 

OPP 

PCC 

PPS 

PRI 

PAN 

TL 

UCSB 

Asociaci6n Civil 

America Latina 

Comunidades Eclesiales de Base 

Conferencia Episcopal Latinoamericana 

Impulsora de Altemativas Regionales. Sociedad Civil 

Misioneros del Espiritu Santo. 

Opci6n Preferencial por 10s Pobres 

Pequefia Comunidad Cristiana 

Partido Popular Socialists 

Partido Revotucionario Institutional 

Partido Acci6n Nacional 

Teologia de la Liberaci6n 

Unibn de Colonos Santa Bbbara 

Sistema Integral de Nueva EvangelizaciQ 



CONCEPTOS GENERALES 

Acci6n. Conducta situada en una relacion social y orientada al mantenimiento, la 

transformaci6n o el derrocarniento de uno o de varios elernentos constitutivos de un sistema 

social (Touraine: 1995:353). 

Acci6n Colectiva. Accion ernprendida para desafiar o tratar de derrocar un orden social 

existente. Puede definirse corno las personas que actuan conjuntarnente para conseguir 10s 

intereses que comparten, por ejemplo, reuni6ndose para rnanifestarse en apoyo de su causa 

(Giddens, 1999:666). 

Asociaciones. Son organizaciones formales con al&n tipo de registro legal, normalmente 

homogeneas y con poca vida institutional, que Uevan a cab0 tareas especificas en proyectos de 

promocion del desarrollo y creacion de grupos y movimientos culturales (Olvera, 2001:23-62). 

Asociaciones de Matriz Religiosa. Tienen su eje en la religion corno institution y dependen 

con frecuencia de las jerarquias eclesiasticas. Son de muy diverso tipo y se pueden clasificar 

de acuerdo a su hncion, de culto religiose, de promoci6n social. Estas asociaciones son muy 

importantes en tanto que generan una visi6n de la sociedad y una interpretation de la religion 

que define un horizonte de practicas sociales legitimas (Olvera, 2001:23-62). 

Asociacionismo de Tipo Cultural. h p o s  musicales y de baile, teatrales y artisticos en 

general, ...q ue representan la parte activa del patrimonio cultural de cada sociedad y 

contribuyen a la creacion y reproduccion de una identidad local y nacional. Tienen una gran 



importancia de tipo simbolica, la mayor parte de las veces carecen de reconocimiento legal y 

de apoyo oficial (Olvera, 2001:23-62). 

Cohesi6n Social. Estabilidad de la organizacion social. Sinonimo: solidaridad social. 

Antitesis: desorganizacion social (F'ratt, 1994:47). 

Colectivo. Como adjetivo, la palabra expresa lo contrario de individual; con ella se alude en 

forma aproximada a todo lo que es comun de un grupo o lleva wnsigo una organizacion. Se 

refiere a la estructura o actividad de cualquier colectividad integrada por dgs o mas individuos. 

Como sustantivo significa, cualquier unidad de tal indole. El empleo del tBrmino colectivo es 

tan diverso que se necesita una definicion especifica para cada caso (F'ratt,1994:47). 

- 
Culto. Es tanto el ejercicio de una sene de acciones religiosas y sacrales, con la organizacion 

social que realiza estas acciones. El culto sigue normalmente un ritual. Los partidarios de un 

culto (con fi-ecuencia adictos a un lider carismatico) son propensos a1 culto secreto. El 

comportamiento cultural responde a unas inclinaciones generales del hombre que se dan 

tambien hers del ambito religioso (F'ratt,1994:47). 

Cultura. Suma total de creencias, conocimientos y attitudes mentales y costumbres a 10s que 

las personas han expuesto durante su condicionamiento social. Mediante el contact0 con una 

cultura particular, el individuo aprende un lenguaje, adquiere valores y aprende habitos de 

comportamiento y pensamiento (Trista, 1997:7). 



Cultura Organizational. Patron de concepciones bisicas que un grupo determinado ha 

inventado, descubierto o desmollado en el aprendizaje de enfientamiento a sus problemas de 

adaptacion externa e integration interna y que ha trabajado lo suficientemente bien para ser 

considerado d i d o  y por tanto, enseiiado a 10s nuevos miembros como la forma correcta de 

percibir, pensar y sentir con relacion a esos problemas (Tristh, 1997:7). 

Economia Popular. Se refiere a ... las actividades para regir las redes de intercambio para la 

satisfaction de necesidades bisicas ... hemos de entenderla tambi6n como ... el conjunto de 

recursos privados y publicos, en realizaci6n ininterrumpida de fondos de trabajo, que si lo 

suspendieran entrarian en el dependentismo total (Coraggio, 2001: conferencia). 

Gmpo Incivil. Imposici6n de intereses particulares sobre otros actores y/o sobre el sistema 

politico, pasando por encima de la ley o situandose a1 magen de ella ... asi las bandas de la 

colonia formaban ...grup os de inter6s que adquieren control monopolico sobre a l g h  recurso o 

hea  de la vida social (Olvera, 2001 :23-62). 

Identidad. La cultura es vista como un factor de identidad decisivo para las personas, las 

familias y 10s pueblos, ella provee el marco primario que permite a las personas integrarse a 

una sociedad. Identidad e integration son procesos vinculados al entorno cultural (Kliksberg, 

2000:S). 

Iglesia. Sociedad cuyos miembros se hallan unidos porque se representan de la misma manera 

el mundo sagrado y sus relaciones con el profano y porque traducen esa representacion c o m b  

en practicas id6nticas (Echhnove, 1976:89). 



Localidad. Todo lugar ocupado con una o mas viviendas habitadas. Este lugar es reconocido 

por un nornbre dado por la ley o la costumbre, las localidades habitadas pueden ser de dos 

tipos; las urbanas, con una poblaci6n de 2500 habitantes, incluidas todas las cabeceras 

rnunicipales independientemente del nurnero de habitantes que tengan y, localidades rurales, 

con menos de 2500 habitantes (INEGI, 1995:280). 

Movilizacibn Social. La relacibn que hay entre 10s importantes efectos que genera en la vida 

cotidiana de sus integrantes y 10s cambios que se producen en la sociedad en la cual se 

encuentra inmersa (Pliego,2000;27). 

Organizaciones no Gubereamentales. Organizaciones de promocibn, desarrollo y servicios 

a la comunidad. Son el resultado de varios factores, entre ellos la existencia de una vocacion 

transfomadora en 10s sectores progresistas de la Iglesia, el descridito de la politica partidaria 

y la emergencia en el mundo desarrollado de 10s nuevos rnovimientos sociales (Olvera, 

2001:23-62). 

Organizacibn. Grupo de personas que interacthan entre si, en virtud de que mantienen 
., . (  

determinadas relaciones sociales con el fin de obtener ciertos objetivos (Martinez, 1998: 108). 

Organizacibn Civil. Asociaciones libres y voluntarias de ciudadanos cuyo fin es actuar 

conjuntamente en el espacio phblico para contribuir a la soluci6n de problemas de la sociedad 

y llenar 10s vacios de atencion a las necesidades de la poblaci6n dejados por la accion del 

estado y del mercado (Olvera, 2001 :23-62). 



Organizacibn Popular. Para nuestra investigation toma el mismo valor que el termino de 

organizacion social (Qlvera y Olvera,2002). 

Organizacibn Social. Formaciones sociales de totalidades articuladas con un circulo 

precisable de miembros y una diferencia intema de misiones, orientadas de manera consiente 

hacia fines y objetivos especificos, y configuradas racionalmente para cumplir con 10s fines y 

objetivos previstos (Martinez, 1998: 108). 

Organizaci6n Vecinal. Constituye un valioso actor colectivo orientado a resolver problemas 

hndamentales de 10s pobladores (Pliego,2000:25-49). 

- 
Padres Conciliares. Son aquellos Obispos que heron designados para participar en el 

Concilio Vaticano 11, desde la fase antepreparatoria en 1959, hasta su conclusion en 1965, 

pasando por todas las actividades que a Cste se le confirieron (Olvera y Olvera, 2002). 

Participacibn Social. Esfuerzos que realizan 10s actores sociales para apropiarse y controlar 

10s recursos estrategicos (De la Pefia y De la Torre: 1993:378). 

Pastoral Social. El legado de la nueva pastoral no debe buscarse en la organizacion revivida 

ni en una ideologia politica claramente articulada, pero si en la persistencia de attitudes de 

solidaridad y no conformismo @e la Pefia y De la Tome: 1993:381). 



Redes de Intercambio Reciproco. Intercambio de favores y de regalos que es consecuencia y 

parte integral de una relacion social, asi como de una estructura social que se ha generado en 

las colonias, corresponden a un cierto tipo de agrupacion que se da entre parientes y vecinos, 

con base en la cercania fisica y en la confianza (Lomnitz,1975:25-27). 

Religi6n. Conjunto de simbolos, ... donde se ... invocan sentimientos de reverencia o respeto, y 

vinculadas a rituales o ceremoniales practicados por una comunidad de creyentes tambien - 

existen prhcticamente seres u objetos que inspiran actitudes de respeto y admiracion 

(Giddens, 1999:493). 

Sociedad Civil. Espacio de conflict0 dentro del cud se procesan intereses y principios, al 

mismo tiempo que se crean modelos de interaction con el mercado y estado, que pueden o no 

favorecer la institucionalizacion democratica ... asi pues ... La sociedad civil tiene como un 

referente sociol6gico el espacio pbblico, el cud tampoco es una entidad abstracts, sino una red 

de espacios que van desde lo microlocal hasta lo internacional. Existe un contenido normative 

que la vincula con la autonomia, el autocontrol, el debate y el consenso (Olvera, 2001 :23-62). 

Subversive. Para efectos de nuestra investigacion la entendemos como, aquella capacidad de 

una persona o accion colectiva que estk encaminada a trastornar y revolver en especial el 

orden pfiblico hacia un fin en beneficio del entorno social. (Olvera y Olvera, 2002). 

Unidad DomCstica. es la familia la unidad domestica donde se generan mfiltiples formas de 

sobrevivencia, con una participation en redes de intercambio. Asi como el conjunto de 



individuos agrupados bajo el caracter de la wrresponsabilidad y solidaridad responsable 

(Apuntes de la conferencia de Coraggio). 





Santa 86rbara nace en 1970 corno una incrementa, as1 para el 2000 t e n e m  Portodo loanterior, cabe hacer rnencidn 
localidad d s  del mnicipio de Corregi- una poblacidn total de 10,720 habnan- que Santa Mrbara ha tenido un proceso 
dora, tras la venta de Iotas en el tes(CsnsolNEG1). social interesante, un crecimiento 
Pueblito. A partir de aqul pademos Actualmente Santa BBrbara es Delega- poblacional significativo. as1 como un 
caranerizar su vida en tres rnornentos cidn del mnicipio de Conegidora. desarrollo econdrnico impartante a 

astado de QuerBtaro, se encuentra diferencia de otras colonias aledafias. 
icada en el krn. 6.5 de la carratera De tal suertequea partir de 1995 forma 
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habitantes lde acuerdo al P6rroco Eat6n. al este con la colonia Loa O l w a  rnediante una encuesta auese r e a M  en 
Manuel Ugalde ). y al oeste con la cobnia La Nsgreta, iulimde2OOl 

todoe pertenecientes a dicho mnici- 
El segundo momento, de 1980 a 1994, pio. 
comenza czn una poblacidn de 5,387 
habitantes H980, Censo INEGI) y es 
caractertzado por una consdidaci6n de 
la cultura organizacional de la cdonia. 
Como un tercer momento en la vida de 
Santa BBrbara, de 1995 a 2001, 
tenemos una poblaci6n de 10,029 
habitantes (1995, Conteo INEGI), 
donde se percibe una transfonnacidn 
cultural y p6rdida de irnpano; aunque 
par otro lado, la actsvidad comercial se 

~Residencia rnlwior a Santa Blfbara? 
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. - comunitaria, resultaron laa siguientes 
respuestas: Contest6 que Si el 59% para la 
uni6n. organizaci6n y solidaridad entre colonos; 

 consi idem que hay organizaci6n 
comunltarla en Santa Blrbam? - 

para resolver problemas y para dernandar 
mejores se~ic ios para la cormnidad. Contest6 
que No el 1 % por que no les interesa. P a  otros 
motivos result6 el 5%; v no contest6 el 35% de 
los encuestados. 
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- . 
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1.3.1 Conceptualizaci6n 

Apelar al wncepto de sociedad civil constituye un riesgo. Nos enfientamos a un 

termino poliskmico, que es objeto de un interminable debate en el que al parecer no puede 

llegarse a un consenso, adernas este no es el lugar para hacer un recuento de la historia de 

dicho debate teorico. Asi pues, previnikndonos contra una nocion de sociedad civil dernasiado 

estrecha o hncionalista, podernos decir que "...la sociedad civil no es un actor colectivo, no es 

un espacio finico o unificado, no se limita a ONG's y no constituye una especie de actor 

historim transformador por naturaleza. Es un espacio de conflict0 dentro del cual se procesan 

intereses y principios, al misrno tiempo que se crean modelos de interacci6n con el mercado y 

el estado, que pueden o no favorecer la institucionalizaci6n democratica. La sociedad civil 

tiene corno un referente sociol6gico el espacio pliblico, el cud tampoco es una entidad 

abstracta, sino una red de es~acios que van desde lo microlocal hasta lo international. Existe 

un contenido normative que la vincula con la autonomia, el autocontrol, el debate y la 

constmccion de consenso" (Ibid.:23). 

1.3.2 Forrnas organizativas del asociacionismo civil 

De acuerdo con Olvera, la sociedad civil esti constituida por conjuntos y redes de 

Asociaciones Civiles (AC), y dentro de la sociedad existen muy diversas formas de 

asociacionismo, cada una de las cuales tiene un origen historico, una forma particular de 

institucionalizacion, una via de legitimacion de sus practicas y un mod0 particular de relacion 

con 10s sistemas politico y economico. 

Dentro del proceso de organizacibn social que vivi6 Santa Bhrbara existieron varias 

AC que de 1968 a 1986 figuraron solo corno entes de regulation institucional mas que 
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pretende marcar las directrices para una nueva puesta en pdctica de la OPP demandada en 

Puebla. 

En este period0 se hacen publicos otros dccumentos de la jerarquia Catolica que se 

prolongan y aplican a situaciones diversas y que retoman la reflexion de Puebla sobre la OPP; 

se suceden igualmente en torno a la misma tematica, 10s Congresos y Encuentros, 10s trabajos 

colectivos, en 10s que intervienen teologos latinoamericanos y amplios sectores de la base. 

. . 
Respecto al tema de 10s pobres en la obra de 10s teologos de la liberation, encontramos 

la reflexion de L. Boff que se centra en el tema eclesiologico y en la reconsideracion de la vida 

religiosa. I. Ellacuria, centra su reflexion en la clarification de la nocion de pobres y la noci6n 

del pueblo de Dios. Sabernos-que G. Gutierrez, en la etapa anterior a Puebla ha destacado por 

la importancia, alcance y significacion de la irmpcihn masiva del pobre en la Iglesia y en la 
.., 

sociedad. Respecto a J. Sobrino, centra su reflexion teologica en Jesus y Dios; en donde Jesus 

no s610 se hizo Dios entre 10s hombres, sino que ademas se hizo pobre entre 10s pobres; y 

respecto a Dios, percibe con claridad que Dios es un Dios de vida (Lois,1986:5-192). 

El recorrido que hasta aqui hemos hecho ha sido fbndamentalmente para conocer y 

comprender este aporte teologico que fbe innovador en la decada de 10s setenta y ochenta, el 

cual nos da elementos bisicos para analizar el factor religioso en Santa Biirbara de 1980 a 

1996. 

Sin embargo, hemos visto due el factor religioso en su sentido literal no es suficiente 

para vivir ni explicar el desarrollo de una comunidad, por ello a continuacibn revisaremos 
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