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Resumen 

Los cambios en la zona periurbana son un proceso dialéctico manifiestos en la 

configuración urbana, que actúan como elementos clave en la apropiación territorial. 

En este marco, los sujetos y grupos desarrollan diferentes modos de vida, 

“territorialidades”, que definen prácticas colectivas de habitar, formaciones culturales 

y simbólicas del entorno construido. Se describen las principales tensiones entre los 

nuevos habitantes del fraccionamiento y los pobladores de Tesistán para apropiarse 

del espacio habitado. Desde un enfoque etnográfico, se toma como caso de estudio 

la producción social del hábitat en la localidad de Tesistán. Los resultados muestran 

que la organización territorial en la localidad se caracteriza por instituciones 

tradicionales (pueblo) y mediadores (fraccionamiento) de los servicios públicos 

ligados a las vicisitudes partidistas. Además, la participación política está 

condicionada por un marco clientelista multiescalar (pueblo, fraccionamiento, 

municipio) que sirve de puente entre el municipio y la localidad. 

Palabras clave: Territorio; Modos de vida; Apropiación; Zona periurbana; Expansión 

urbana. 
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Abstract: Lifestyles and territorial uses in the built environment of the peri-

urban zone of Guadalajara 

The changes in the peri-urban zone are a dialectical process which manifest 

themselves in the urban configuration, acting as key elements in territorial 

appropriation. In this context, subjects and groups develop different lifestyles, 

"territorialities", which define collective practices of inhabiting, cultural and symbolic 

formations of the built environment. The work describes the main tensions between 

the new inhabitants of the housing development and the inhabitants of Tesistan to 

appropriate the lived space. Based on an ethnographic approach, the social 

production of habitat in the locality of Tesistan is taken as a case study. The results 

show that the territorial organization in the locality is characterized by traditional 

institutions (village) and mediators (housing development) of public services linked 

to political issues. In addition, political participation is influenced by a multiscale 

clientelist network (village, subdivision, municipality) that serves as a bridge between 

the municipality and the locality. 

Keywords: Territory; Lifestyles; Appropriation; Peri-urban Area; Urban sprawl. 

 

Introducción  

La expansión urbana de las ciudades implica la extensión de infraestructura sobre 

áreas urbanas existentes o la creación de nuevas zonas urbanas. La producción del 

espacio urbano realizada por las acciones e interacciones de diferentes agentes 

públicos y privados se ha modificado sustancialmente en los últimos años, resultado 

de los cambios estructurales en el plano económico, social y político (Clichevsky, 

2000, p. 2). Esto significa que las decisiones sobre qué construir, cómo construirlo y 

para quién construirlo están influenciadas principalmente por consideraciones 

económicas y de mercado, como la rentabilidad y la inversión.  

Un porcentaje visible de población urbana vive en condiciones vulnerabilidad y en la 

mayoría de los países de Latinoamérica la proporción de vivienda inadecuada es aún 

más alta que en años anteriores (Clichevsky, 2000). La visión capitalista del lugar se 

contrapone a un lugar donde las cosas "simplemente suceden". Una visión holística 
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considera contextos geográficos amplios que desempeñan un papel mediador entre 

los procesos físicos-ecológicos, sociales y económicos (Agnew, 2011).  

El ejercicio de control y de poder sobre el territorio se establece a partir de los modos 

de apropiación territorial. Según Robert D. Sack (1983), el territorio se define como 

el intento de ejercer influencia o control sobre una región geográfica específica, 

tratando de afirmar y establecer dicho control. Los modos de apropiación territorial 

se materializan a través de las acciones llevadas a cabo por individuos y grupos, que 

buscan determinar, regular, apropiarse y diferenciar el espacio circundante (Storey, 

2012). El modo de vida que caracteriza a un lugar se determina por las acciones 

realizadas en él, sus límites y la ideología que lo representa. Por ejemplo, el espacio 

rural y urbano se perciben de manera diferente en términos de estilo de vida, 

percepción del tiempo y conceptos de desarrollo. A pesar de que estos lugares pueden 

parecer mutuamente excluyentes, su configuración se ve moldeada por las fuerzas 

que operan en su interior para diferenciarlo o identificarlo. Los lugares se consideran 

como entidades constituidas por estructuras culturales y sociales que se arraigan en 

el nivel más profundo de la percepción, como lo argumentan Casey (1996) e Ingold 

(2011). 

Las relaciones de poder jerarquizan los lugares en el tiempo, conformando sistemas 

culturales y políticos que caracterizan a los grupos sociales que los habitan. La zona 

periurbana representa el límite de la ciudad y esta absorbe espacios urbanizados y 

sin urbanizar. Se expone la relación entre el pueblo (espacio urbanizado) y el 

fraccionamiento (espacio sin urbanizar) para mostrar la problemática que enfrentan 

los habitantes al apropiarse de su territorio a partir del entorno construido mediante 

la expansión de la mancha urbana. Se toma el caso de la sección I del fraccionamiento 

de Parques de Tesistán contiguo al poblado de Tesistán, localidad del municipio de 

Zapopan, en la ciudad de Guadalajara. Para describir las principales tensiones que 

tienen los habitantes pueblerinos con los habitantes del fraccionamiento, entre las 

tradiciones arraigadas, los tipos de organización de Tesistán y el fraccionamiento en 

conjunto con la carencia de servicios públicos subordinados a la ciudad.   

La complejidad de organizar los lugares construidos en la zona periurbana aparece 

con formas específicas de gestionar el espacio, de hacer política y legitimar acciones 

de gobierno multiescalares en el territorio. La producción del social del hábitat es un 

fenómeno urbano en el que “los trabajadores de la construcción ocupados en el 
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desarrollo de los grandes emprendimientos inmobiliarios, barrios cerrados y 

megatorres son ellos mismos autoproductores que, junto con sus familias, vecinos y 

barrios, despliegan sus mismas capacidades en la autoproducción de su propio 

hábitat (Di Virgilio y Rodríguez, 2014, p. 14). 

Para este caso de estudio se analiza la organización vecinal en el fraccionamiento, 

subordinada a la organización del pueblo, a su vez con el municipio y la ciudad. El 

fraccionamiento construye una organización emergente que surge de la apropiación 

del entorno construido, convertidos en clientes partidistas vinculado con las 

dependencias municipales para la demanda de servicios en los lapsos electorales. Se 

define el clientelismo político como “aquellas relaciones informales de intercambio 

recíproco y mutuamente benéfico de favores entre dos sujetos, basadas en una 

amistad instrumental, desigualdad, diferencia de poder y control de recursos, en las 

que existe un patrón y un cliente” (Audelo, 2004, p. 127). Para identificar las 

relaciones de poder interescalar que se reproduce en el territorio. 

 

Antecedentes   

El concepto de escala se entiende como la complejidad de las relaciones que se tejen 

dentro de un lugar, más que capas superpuestas. Cada nivel de escala representa 

patrones espaciales donde ocurren procesos específicos de acción y poder, los cuales 

se manifiestan de manera diferenciada en el entorno construido. La escala se refiere 

a la extensión espacial en la que los actores sociales y sus interacciones se 

desarrollan, expanden o conectan a través del territorio en múltiples escalas, desde 

lugares con escalas barriales hasta conformar territorios o lugares más amplios como 

localidades, municipios o ciudades. 

El concepto de escala, desde la geografía política se utiliza para caracterizar de 

manera uniforme lugares que presentan diferencias en la intensidad de sus 

interacciones. El marco analítico propuesto por Andrew E. G. Jonas (2011), la escala 

señala hasta qué punto las relaciones sociales dentro de un espacio determinado son 

distantes y dispersas o cercanas y simultáneas. Se pregunta por el origen, el arraigo 

con el lugar a partir del establecimiento de conexiones entre los lugares, que a su 

vez forman territorios en apariencia distintos pero que mantienen relevancia social o 

una identidad propia. 
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En términos culturales, Gilberto Giménez (1999) define el territorio como el espacio 

social de supervivencia donde se satisfacen necesidades materiales o simbólicas. El 

territorio es una instancia de mediación entre los seres humanos y la naturaleza, un 

constructo social que se interpone entre el ser humano y su entorno natural. La 

territorialización es el proceso mediante el cual el espacio se transforma, controla, 

moldea, controla, da significado o se disputa socialmente (Storey, 2012).  

La territorialidad se define como una práctica colectiva de habitar el territorio, 

definido en dos formas. Primero, como forma objetivada de la cultura, natural o 

modificado por la actividad humana, como geosímbolos, elementos ambientales, ríos, 

pueblos, colinas, etc. Abarca una región donde se distribuyen instituciones y prácticas 

culturales específicas y distintas, con un centro identificable. Esto incluye patrones 

de comportamiento, trajes regionales, celebraciones estacionales, entre otros 

aspectos. Segundo, como forma internalizada de la cultura, el lugar se apropia 

subjetivamente como un objeto de representación, un vínculo afectivo y, sobre todo, 

como un símbolo de identidad territorial (Giménez, 2001). 

Los procesos urbanos que aparecen en la zona periurbana se encuentran atravesado 

por el proceso dialéctico del territorio: territorialización y territorialidad. Procesos de 

agregación y segregación plasmados en la traza urbana que funciona como un eje de 

identificación en el espacio construido. Cruz y Carbone (2012), proponen una 

categorización para identifica la traza urbana y la conformación de identidades 

territoriales dentro del espacio construido a partir de la expansión urbana. Las 

características de los asentamientos presentes en la zona periurbana consolidan un 

espacio fragmentado y segregado identificados por tipos de poblamiento. En la Tabla 

1 se muestra la clasificación de las formas de poblamiento periurbanos: 

Tipo Características 

Colonias populares 

También denominada asentamiento irregular, producida por 
diversas modalidades del poblamiento popular como la invasión, la 

venta fraudulenta de lotes urbanos, la urbanización de tierras 
ejidales, y por la realización de las viviendas a partir de un proceso 
mixto de autoconstrucción y contratación de trabajadores más o 

menos calificados. 
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Colonias 
Residenciales 
(medias y altas) 

a) medias: se trata de promociones de carácter privado cuando 
lotes que varían de 90 m2 a 300 m2 con servicios urbanos 
“aceptables”.  

b) altas: en cuya formación participan agentes inmobiliarios 
privados, sus lotes son mayores de 300 m2, las obras de 
urbanización son de buena calidad y su equipamiento urbano es de 

tipo recreativo y cultural, destinado para uso exclusivo de los 
habitantes de estas colonias. 

Conjuntos 

habitacionales 

Son espacios planificados en los que la vivienda multifamiliar puede 
coexistir con viviendas unifamiliares, pueden ser resultado de 
promotores inmobiliarios privados y gubernamentales. 

Cabecera municipal 

Constituidas por pueblos que concentran actividades de servicios, 

de transbordo de transporte público y de actividades intensas que 
difunden la organización  

Pueblos 

conurbados 

Pueblos y áreas herederos de antiguas tradiciones culturales que 
reivindican derechos de posesión sobre determinadas porciones de 
tierra y que forman parte del área urbana continua.  

Pueblos no 
conurbados. 

Con las mismas características que el anterior pero que aún no 
forma parte del área urbana continua. 

Tabla 1: Tipos de poblamiento clasificados por Cruz Rodríguez, María Soledad y Carbone, 
Silvia, (2012). 

 

La clasificación de los tipos de asentamientos humanos contribuye a categorizar la 

estructura urbana en las áreas circundantes a la ciudad. Describe a los pueblos que 

gradualmente son absorbidos por el crecimiento de la zona urbana debido a la 

formación de colonias populares, ya sean de naturaleza residencial o de 

autoconstrucción progresiva por los habitantes. Los diversos modelos de urbanización 

representan distintas formas de adquirir y utilizar el espacio en el territorio. Modos 

de vida que guardan una relación multiescalar con identidades territoriales: el pueblo, 

la ciudad, el municipio y otras. Los asentamientos rurales suelen estar organizados 

en torno a instituciones, mientras que, en los conjuntos habitacionales y las colonias 

residenciales, la organización comunitaria adquiere una importancia significativa en 

la ocupación y el uso del espacio. 

Los nuevos asentamientos se caracterizan por la forma en que se producen. La 

producción masiva de vivienda a cargo de los desarrolladores privados se ubica en 

conjuntos habitacionales de gran tamaño, localizados en la periferia de la ciudad. 

Habitar en estos conjuntos habitacionales conlleva importantes consecuencias para 
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los habitantes ya que se encuentran relegados en periferias lejanas, con dificultades 

para acceder a los recursos urbanos, en particular las zonas de empleo (Paquette y 

Yescas, 2009). Estos patrones depende del nivel socioeconómico de los habitantes, 

dado que este modelo surge de zonas habitacionales exclusivas de la ciudad 

(Cabrales, 2006; Camus, 2015). En el entorno urbano construido se puede identificar 

como un patrón a las urbanizaciones cerradas. Estos asentamientos se conciben 

como modelo de desarrollo urbano que se expande desde el centro hasta la zona 

periurbana de la ciudad. Para la ciudad de Guadalajara, Bernd Pfannenstein, et al, 

argumentan que 

el “éxito” alcanzado por las urbanizaciones cerradas en Guadalajara llevó a la 

inclusión de nuevos estratos económicos en este esquema de vivienda 

fortificada, una inserción que se traduce en el 15% de la ciudad construida bajo 

la modalidad de espacio de acceso limitado gracias a la imposición de barreras 

físicas que fragmentan el territorio. (2017, p. 163)  

Lo que caracteriza a la urbanización cerrada son los muros que protegen, clasifican 

y vigilan a sus habitantes en estratos socioeconómicos. Los autores realizan una 

clasificación de los conjuntos habitacionales cerrados que aparecen en el territorio, 

que guardan una relación estrecha con los conjuntos habitacionales y las colonias 

residenciales que define Cruz y Carbone (Tabla 3). Los autores definen y las clasifican 

de la siguiente manera: 

 

Tipo Características principales 

Urbanización cerrada 
de lujo 

Tipo de vivienda orientada a las clases sociales con mayor poder 
adquisitivo. Han privatizado en su totalidad el territorio que 
ocupan. 

Urbanización cerrada 
de clase media y 

media alta 

 

Se han enfocado en ofrecer el concepto de un aumento de estatus 

social, así como mejoras en la seguridad. Aunque cuentan con 
características similares a los fraccionamientos de lujo como son 

vigilancia 24 hrs. y espacios de uso común, la calidad de los 
servicios a los que se tienen acceso no es la misma. 

Micro urbanización 
cerrada 

 

Aparecen como respuesta a una aparente ausencia de seguridad 
y privacidad, concretándose gracias a la facilidad que la misma 

estructura urbana proporciona. 
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Urbanización semi 
cerrada 

 

No son urbanizaciones cerradas, pero su estructura los hace 
funcionar de un modo similar ya que limitan el acceso al espacio 
público a partir de su forma y la cantidad de “entradas y salidas”. 

Urbanización cerrada 
de interés social 

 

Tratan de acercar el concepto de urbanización cerrada a las clases 
más bajas ofreciendo como mayor atractivo “la seguridad de los 
suyos”. En algunos casos han funcionado, pero en otros, terminó 

abriéndose un espacio que se pensó como cerrado. 

Tabla 2: Clasificación de las Urbanizaciones Cerradas en el AMG, reelaboración a partir de 
Roitman (2004), Cabrales (2006) y Borsdorf (2002). (Pfannenstein et al., 2017, pp. 170–

173) 

Los diversos patrones de asentamientos urbanos en las áreas periurbanas se 

desarrollan sin una planificación que incida en la calidad de vida de sus residentes. 

Los cotos exclusivos reproducen esquemas que segmentan a la población.  A pesar 

de las divisiones socioespaciales existentes, los habitantes de esta zona comparten 

condiciones similares. La construcción de desarrollos residenciales cerrados no 

reduce los peligros y la inestabilidad que caracterizan a este territorio, ya que 

continúa la explotación de recursos naturales debido al cambio en el uso del suelo y 

la expansión urbana.  

Cada tipo de asentamiento humano implica un proceso de adquisición de tierras y un 

modo de vida, que se define como el proceso de generar las actividades diarias y los 

sistemas de significado asociados a ellas, y que se condensan en la vida urbana o 

rural. En esta perspectiva centrada en lo cotidiano, la producción cultural y la 

ocupación del territorio dan forma a modos de vida que podrían parecer opuestos, 

pero como lo ilustra Lindón (1999), el espacio periurbano propicia encuentros y 

convergencias entre ambos. La Tabla 3 representa las características de los modos 

de vida rural/urbano y el grado de interconexión que crean en la zona periurbana: 

 

Moderno/urbano Gradientes intermedios Tradicional/rural 

Elección individual Familiar y asociaciones Elección colectiva 

Múltiples círculos sociales Círculos institucionales de 
mayor escala 

Círculos sociales 
restringidos 

División espacio público y 

privado 

Espacios públicos 

multiculturales 

Espacios comunitarios 

público y privado 
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Prioridad de proyecto 
individuales 

Trayectorias municipales y 
metropolitanas 

Prioridad de proyectos 
colectivos 

Solidaridad parcial Tensión, subordinación y 
negociación 

Solidaridad comunitaria 

Fragmentación de ámbitos 
de socialización 

Nuevos referentes de ámbitos 
de socialización 

Concentración de ámbitos 
de socialización 

Tabla 3: Modos de vida de la zona periurbana: moderno/urbano, tradicional/rural y puntos 
de encuentro o gradientes intermedios, reelaboración propia a partir de (Lindón, 1999:19–

21). 

 

La dicotomía entre lo urbano y lo moderno versus lo tradicional y rural, que se analiza 

en los elementos de la zona periurbana, revela la transformación y convergencia de 

las dinámicas sociales en esta área. Se puede notar que la producción cultural y la 

ocupación del territorio en la zona periurbana, a pesar de albergar diversos procesos 

de urbanización, se configuran a través de la interacción y la tensión entre la ciudad 

y el campo, así como entre los imperativos del desarrollo capitalista y las dinámicas 

del mercado inmobiliario. Esto implica considerar aspectos como el territorio, la 

creación de lugares, la influencia del poder y el control en diferentes escalas, además 

de la cultura como un mediador en la relación entre la sociedad y la naturaleza para 

entender las transformaciones en la zona periurbana de Tesistán. Los patrones de 

asentamiento se ven influidos por la presión ejercida por el entorno construido, el 

medio ambiente y la ciudad, que actúa como un centro y un punto de referencia en 

la regionalización metropolitana.  

 

Metodología  

Se parte del territorio como escenario donde ocurren cambios a lo largo del tiempo 

y donde se reflejan las interacciones socioambientales. Es la lente de análisis que se 

vuelve fundamental para comprender la dinámica urbano y rural en la zona 

periurbana. La etnografía, según Eduardo Restrepo, ofrece una perspectiva que 

integra diversos niveles del territorio y aborda tanto aspectos teóricos como 

empíricos, así como las trayectorias de individuos, objetos e ideas (2018). Esta 

aproximación se adentra en la vida cotidiana, la apropiación del espacio y las luchas 

por la identidad en un entorno en constante cambio. 
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La etnografía permite examinar cómo los individuos otorgan significado a la ciudad y 

cómo la habitan, considerando su experiencia, su percepción y las prácticas que 

transforman y enriquecen su relación con el entorno urbano. En este sentido, se 

exploran lugares, instituciones y actores involucrados en los procesos de 

transformación socioambiental en el poblado de Tesistán y los numerosos 

fraccionamientos de producción masiva que lo avecindan. 

 

 

Figura 1: Mancha urbana del área metropolitana de Guadalajara 2020. Caso de estudio: 
Tesistán, Zapopan. Autor 

 

El caso de estudio en la zona periurbana del Área Metropolitana de Guadalajara 

(AMG) se acota en la relación que tienen los pobladores de Tesistán y los habitantes 

del fraccionamiento Parques de Tesistán (fig. 1). El poblado de Tesistán se convierte 

en un laboratorio que muestra la interconexión a nivel local, municipal y de ciudad. 

Se realizaron entrevistas a profundidad, recorridos de campo, entrevistas abiertas a 

residentes del fraccionamiento, y al presidente de colonos para analizar la 

apropiación territorial, modos de vida y producción cultural a nivel local. En esta 

misma dinámica se adentró en las dinámicas internas de los principales actores del 
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poblado. El análisis gira en torno al caso del presidente de colonos del 

fraccionamiento de Parques de Tesistán, sección I, desde este caso describir las 

relaciones con el poblado y con el municipio. Este trabajo forma parte de la Tesis 

para obtener el grado de Doctor en Ciencias Sociales en el Centro de Investigación 

de Estudios Superiores en Antropología Social, unidad occidente. Por lo cual, es un 

caso que forma parte de un marco teórico y metodológico más amplio sobre las 

Configuraciones periurbanas en el Área Metropolitana de Guadalajara.  

 

Resultados  

El sentido del lugar se caracteriza por el establecimiento de ritmos, tiempos y formas 

de contacto pensado en términos individuales o con relación a otros como parte de 

una colectividad (Ramírez & Aguilar, 2006). Por medio de la fragmentación urbana 

en la zona periurbana se conforman los tipos de poblamiento clasificados su entorno 

construido. Los pueblos que se van comiendo la mancha se entretejen con colonias 

populares ya sea de producción masiva o de autoconstrucción. De este modo, los 

modelos de urbanización corresponden a modos de apropiar el territorio de manera 

distinta. El problema de los pobladores de Tesistán es el tipo de organización 

tradicional que siempre han tenido, mientras que en los conjuntos habitacionales la 

organización vecinal se construye a partir de los problemas que les genera el espacio 

construido y la conectividad con el pueblo y la administración municipal.  

La viabilidad económica de los conjuntos habitacionales en la peri-urbe de la ciudad 

se encuentra vinculada a del terreno disponible. El patrón de desarrollo urbano se 

debe a que en las áreas que ya han sido conceptualizadas como zonas consolidadas, 

los precios del suelo tienden a aumentar, lo que desanima a los promotores 

inmobiliarios a invertir en construcción en esos lugares. Además, optan por esperar 

y desarrollar en ubicaciones más distantes con el fin de incentivar el valor del suelo. 

Las inmobiliarias tienden a favorecer terrenos de bajo costo con infraestructura, 

conexión y servicios para llevar a cabo proyectos de vivienda a gran escala.  

Los asentamientos, ya sean formales o informales, carecen de los servicios públicos 

en su conjunto, lo que aísla y fragmenta de las condiciones de acceso y de calidad 

del territorio en el que se encuentran. Esto genera frustración entre muchos 

residentes. Francisco, el actual líder del ejido de Tesistán, expresa que las empresas 
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constructoras no están obligadas a mejorar o reparar calles cuando desarrollan sus 

proyectos, a pesar de que sería lógico que al menos se encargarán de las vías que 

utilizarán sus residentes. La preocupación no se limita solo a la producción de 

viviendas para satisfacer la demanda, sino que también se refiere a la necesidad de 

proporcionar servicios, educación y oportunidades laborales para el bienestar y la 

calidad de vida de la población. 

En la medida en que el fraccionamiento es vivido como algo cotidiano está sujeto a 

ritos y prácticas que preservan su materialidad. La implicación de los sujetos en el 

espacio reproduce prácticas sociales que fortalecen su identidad (Aguilar, 2012). El 

proceso de territorialización por parte de los inquilinos los lleva a tomar acción política 

y social sobre el espacio que han elegido para vivir y gestionar sus problemas en las 

instancias correspondientes.  

Las distintas problemáticas que enfrentan los lleva a organizarse entre vecinos, pero 

la interacción se cruza con el nivel socioeconómico de construcción, el tipo de perfil 

de personas que llegan a habitarlo y la apropiación en la toma de decisiones sobre 

los espacios comunes y semipúblicos. Un presidente de vecinos exitoso no siempre 

es el que se impone desde las “amenidades”, como un organizador vecinal, 

administrador de áreas comunes, organizador de eventos de recreación que ofrece 

la constructora, sino aquel que se dota de capital político, de posibilidades reales de 

gestión, vinculación y solución de problemas comunes en su fraccionamiento. 

Además, mientras que los vecinos no vean mejoras, no darán su voto de confianza, 

mucho menos la cuota para el mantenimiento de los espacios comunes. En este 

sentido una práctica exitosa de organización vecinal conduce a una organización más 

allá del fraccionamiento, dado que la gestión apunta a ello, la falta de servicios es 

común en toda la zona.  

Las fricciones con el pueblo en las maneras de organizarse (ejido y delegación) 

impiden la gestión de servicios públicos a nivel local. Por derecho le corresponde al 

fraccionamiento gestionar los problemas con los servicios y el equipamiento urbano 

a través de la delegación, sin embargo, la organización vecinal los lleva a construir 

relaciones directas con el municipio ante la burocratización de las formas en la 

delegación de Tesistán. 
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La sección I de Parques de Tesistán (fig. 2) es un desarrollo inmobiliario construido 

por Grupo San Carlos en el 2000, después de este fraccionamiento la empresa 

construyó en terreno contiguo la sección II y III. Actualmente construyen la sección 

IV y cuenta con permiso de construcción la sección V. La calle principal se llama San 

Mateo en honor al propietario anterior, Mateo Orozco. El fraccionamiento no contaba 

con servicios, para cualquier asunto se tenía que ir al pueblo para los servicios 

educativos, de salud, de transporte y de comercios. La constructora no equipó esta 

primera sección de áreas comunes, como casa club, en su lugar se construyeron 

locales para negocios.  

 

Figura 2: Ubicación del pueblo de Tesistán y el fraccionamiento Parques de Tesistán Sección 
I. Autor 

 

Grupo San Carlos deja el fraccionamiento con la promesa de equipamiento de 

servicios, pero al final los mismos habitantes tuvieron que tomar las riendas en la 

gestión y solución de sus problemas. La sección I cuenta con 664 casas, de las cuales 

según el Inventario de Vivienda Nacional 2016 señala que 110 casas se encuentran 
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deshabitadas. Para el año 2000 Tesistán no contaba con servicios para atender a las 

personas que llegaban a estos fraccionamientos.  

El primer problema fue que se saturaron las escuelas, como lo señala la delegada Eli, 

“se nos llenaron las escuelas de repente y muchos niños del pueblo se quedaron sin 

lugar. Están haciendo un plantel educativo en Parques de Tesistán, pero de todos 

modos nos va a faltar” (Comunicación personal, 28 de junio de 2008). Sí los hijos no 

quedaban en las escuelas cercanas o del poblado, las personas buscaban inscribirlos 

en escuelas de colonias cercanas como Nuevo México, Base Aérea y otras. La señora 

Alma, habitante de la sección I, e integrante del consejo vecinal, señala: 

[...] la constructora dio las casas y se fue, de todas las promesas que hizo 

ninguna cumplió. La gente se hizo egoísta. Este era un punto bueno y malo, 

pero gracias a la organización de la señora Martha esto funciona, los vándalos 

que venían no eran de aquí, eran de Santa Lucía, de por allá. El hecho de haber 

restaurado el parque levantó la colonia. La anterior mesa jamás hizo nada, 

cobraba, pero jamás vimos mejoras. No sé qué motivó a la señora Martha 

porque con ella si vimos mejoras, y como te digo, ninguna nos conocíamos, a 

ver que sale y bendito dios salió. Amistad, compromiso, esto es un trabajo en 

conjunto y la señora Martha lo dirige. (Comunicación personal, 4 de agosto 

2020) 

El transporte público fue otra de las carencias que tuvieron y sigue teniendo la 

localidad. Parques es la colonia que tiene más cobertura de transporte en la zona, 

por el fraccionamiento pasan frecuentemente cuatro rutas distintas. Las vialidades y 

el acceso siguen sin tener una solución que beneficie a la población de estos 

asentamientos, la avenida Juan Gil Preciado es la única y principal avenida de acceso 

para los desarrollos en Carretera a Colotlán como Valle de los Molinos, la Magdalena, 

y para el poblado de Tesistán. La congestión vial en horas pico afecta el trayecto de 

miles de personas a diario. 

La organización comunitaria en Parques I destaca el papel fundamental de individuos 

comprometidos que trabajan para gestionar y mejorar los espacios públicos y 

semipúblicos dentro del fraccionamiento. Sin embargo, en los fraccionamientos de 

Tesistán, la organización vecinal es un problema recurrente. A veces, la propia 

empresa constructora intenta promover la organización implementando reglamentos 
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de participación, pero incluso con intervenciones externas, no hay garantía de que la 

organización vecinal sea efectiva. En Tesistán, se pueden encontrar numerosos 

ejemplos de organizaciones vecinales que han fracasado en sus esfuerzos por 

mantener el orden en sus fraccionamientos. Como menciona la señora Martha, "las 

personas no quieren asumir responsabilidades; prefieren que otros hagan todo por 

ellos, y aquellos que no están dispuestos a trabajar se marchan." 

 

Figura 3: Entorno construido de Tesistán (izquierda) y el fraccionamiento Parques de 
Tesistán (derecha). Autor 

 

La sección I de Parques de Tesistán es un caso exitoso de organización vecinal, a 

pesar de que no cuentan con las “amenidades” que actualmente ofrecen las 

inmobiliarias, como la figura que patrocina en su publicidad de un “promotor vecinal 

asignado por Grupo San Carlos que se encarga de asesorar y guiar a los vecinos en 

la conformación de una Asociación Vecinal con representación legal, a través de la 

cual los vecinos se organizan y gestionan mejores condiciones de vida con el 

municipio y otras instituciones” (Publicidad de Parques de Tesistán, Grupo San 

Carlos). Cuando la organización viene por parte del fraccionamiento, hay dinero de 

por medio, en otros casos se cuentan con régimen de condominio, que desde que el 

inquilino compra su casa, por reglamento y bajo escrituras obliga a pagar una cuota 
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por las áreas y servicios comunes. En estos casos tienen un representante que 

administra y por lo general quien realiza el servicio cobra un salario. 

La señora Martha es la presidenta de vecinos, llegó a dos años de haberse construido 

el fraccionamiento, y comenta que ella se metió en estos asuntos por darle una mejor 

calidad de vida a sus hijos. “Llegamos a comprar la casa en Tesistán porque estaban 

igual de caras que en Tlajomulco, además mis hijos querían estudiar su carrera, allá 

no había nada” (Comunicación personal, 21 de febrero de 2020). El punto de partida 

para que se decidiera a organizar la colonia fue la violencia y la inseguridad que 

rondaba. El parque tenía uso de basurero, no había alumbrado público. Comenta: 

“hasta que nos aventaron un muerto y dije hasta aquí”. El trabajo de convencer a los 

vecinos de organizarse conlleva tiempo. Así que fue de casa en casa convenciendo a 

sus vecinas para no dejar caer la colonia. Creó una junta de vecinos, en su mayoría 

mujeres. La señora Alma representa a su cuadra en el consejo vecinal, reporta los 

problemas, reporta los acuerdos y se organiza con los vecinos para mantener limpio. 

Sobre las condiciones del fraccionamiento señala:   

Antes no había luz, aquí era una boca de lobo, mi cuadra por ser la primera 

estaba horrible, era la cuadra más fea, con baches. De repente había vecinos 

conflictivos y decían: “esa cuadra no, ahí te matan”. Por la organización que 

tenemos esos vecinos ya se han ido retirando, otros ya se calmaron. Mi cuadra 

luce diferente a como estaba hace 10 años. Ya tenemos alumbrado público, 

tienen más conciencia de tener la cuadra un poco más decente. Lo que me 

corresponde es hacer mi parte y la hago. Antes pensaba, “háganse bolas”, yo 

que rento podría decir, “no es mi casa, no podría hacer nada”, pero al contrario 

me gusta vivir bien y es por lo que participo. (Comunicación personal, 4 de 

agosto de 2020) 

Comenzaron a rescatar el parque que funcionaba como tiradero y reunión de 

vándalos. Le pusieron el Parque de la Mujer porque había puras mujeres haciendo 

labores de limpieza y de poda de pasto. Las acciones de limpieza fue la estrategia 

con la que la señora Martha tocó puertas en la delegación, en participación ciudadana 

y en las oficinas municipales para pedir apoyo y mejorar su colonia, al respecto señala 

Al inicio fui a pedir pintura en el ayuntamiento para pintar el fraccionamiento, 

después comenzamos a trabajar, saqué representantes de cuadra para que me 
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apoyaran, porque no puedes sola, se necesita a toda la colonia. El gobierno 

comenzó a traerme manguera, azadones, varias cosas, pero pocas. Empezamos 

a regar y hacer lo que se podía, niños y todos trabajamos para despertar la 

colonia. Les decía: sí no trabajamos se va a caer todo. Somos como 50 mujeres 

que estamos a cargo de todo esto, con sus esposos y familias. (Comunicación 

personal, 21 de febrero de 2020) 

Para la resolución de los problemas de violencia en el fraccionamiento, la presidenta 

trabaja con la delegación y la comandancia de policía. Genera reportes y denuncias, 

por ejemplo, a personas que estén invadiendo el parque de uso común, casos de 

violencia intrafamiliar y ladrones. Gestiona con las dependencias de manera directa 

sin necesidad de intermediarios, los años de experiencia la han llevado a forjar 

vínculos con personas a cargo de dependencias municipales.  

Además de reacondicionar el parque de la Mujer y ponerlo a disposición y uso público, 

la señora Martha gestionó un comedor comunitario. El comedor funciona desde que 

el gobierno de Peña Nieto implementó el programa federal de La Cruzada Nacional 

Contra el Hambre. Con este programa se daba comida a más de 700 personas de 

escasos recursos. Funcionaba como centro de distribución de alimentos.  

Al cambio de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador quitó el 

programa, no obstante, por parte del municipio siguió funcionando. Se redujo el 

número de beneficiados, ahora apoya a 200 personas, se les reparte una porción de 

guisado (proteína) y dos porciones de guarnición, alguna fruta y agua de sabor. En 

su mayoría son mujeres a las que apoya, también a uno que otro hombre adulto 

mayor. El municipio lleva los insumos, ahora la señora Martha ha equipado el 

comedor para preparar ahí mismo los alimentos. Solo reparte de lunes a viernes, 

comienza a preparar la comida a las 5:00 de la mañana y reparte la comida de 8:00 

a 9:30 de la mañana. 

El caso de la señora Martha causó extrañeza, primero porque suscitó un cambio en 

la perspectiva y posición epistemológica con la que se había partido y observado al 

pueblo con su relación al municipio: la forma de gestión, representación y 

vinculación. Segundo, por la forma en que la señora Martha se expresaba del 

presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus y el capital político que ha 

conformado en la zona. Ante este panorama varias preguntas emergieron: ¿Cómo la 
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representación vecinal se había convertido en un espacio político? Ante la diferencia 

del contexto vecinal en el pueblo que funciona bajo la mediación de instituciones, 

aparece la pregunta: ¿cómo la figura del presidente vecinal puede ser una 

oportunidad de hacer una carrera política en el municipio? y ¿cómo se había 

convertido la estructura vecinal en instrumento político para gestionar los servicios y 

mejorar el fraccionamiento? 

Ante tal extrañeza se comenzó a indagar con más profundidad sobre el caso en 

Parques de Tesistán. Fueron visitas esporádicas al comedor y 4 entrevistas directas 

con la señora Martha. La pandemia del covid-19 ayudó a ver en la señora un antes y 

un después. La primera entrevista fue en marzo, las políticas de confinamiento 

comenzaron en abril, en mayo se volvió a entrevistar y se reanudó la comunicación. 

En marzo expresó con mucha emoción la mejora del parque de la Mujer, “va a ser 

una réplica del Metropolitano y va a quedar muy bonito”. Del Ayuntamiento mandaron 

un arquitecto para planear el parque, la señora Martha reunió a personas de 

confianza para que estuvieran proponiendo espacios en el parque según sus 

necesidades. En mayo aún no había novedades sobre el proyecto. En agosto la señora 

Martha estaba devastada, acababa de ir a las oficinas del municipio donde le dijeron 

que el presupuesto destinado para el parque se había asignado a Escuelas Primarias 

de Calidad.  

En este momento, aparece un punto de quiebre en la visión de la señora Martha 

sobre la figura de Pablo Lemus, punto que permitió responder a las preguntas 

planteadas; además el momento generó más empatía con la señora Martha. Desde 

esta perspectiva, se rastrea algunas acciones que realizó para construir su capital 

político. En el 2018 trabajó y apoyó la campaña de reelección de Pablo Lemus. En un 

escenario de elecciones conformó una asociación de presidentes de vecinos de las 

colonias y de los fraccionamientos que se extienden por carretera a Colotlán. Se trata 

de una zona que concentra población. El poder y el reconocimiento que tiene por 

parte del municipio es por la fuerza política que logró reunir para que Pablo Lemus 

tomara la alcaldía por segunda vez. 

Como estímulo de su trabajo eficiente la propusieron como delegada de Tesistán, 

pero no accedió al puesto, al respecto comenta: “valgo más como ciudadana que 

como funcionaria. Ya lo he visto, a los delegados en sus puestos les amarran las 

manos, yo conseguí más despensas, ahora en la pandemia, que el delegado de Valle 
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de los Molinos. […] una vez que agarras el puesto ni te pelan” (Comunicación 

personal, 10 de julio de 2020). De antemano sabía las dificultades que tendría si 

tomara el puesto, el ejido y algunas personas del pueblo no me dejarían trabajar, 

argumenta. Además, algunos actores del pueblo han sido un obstáculo para que la 

señora Martha realice ciertas actividades políticas. 

La estrategia que implementó la señora Martha para la mejora de los servicios en su 

fraccionamiento fue negociarlas con el candidato Pablo Lemus, para que una vez 

como presidente cumpliera con las promesas que se hicieron en campaña. En 

particular con la remodelación del parque de la Mujer, que hasta la fecha en que se 

realizaron las observaciones y entrevistas no se le hizo nada. Aunado al sentimiento 

de frustración que experimenta, el hecho, ha sido una oportunidad de conciencia para 

apuntalar una estrategia política ahora que de nuevo se acercan las elecciones. La 

señora Martha ha sido mediadora de problemas en otros fraccionamientos, como el 

Condominio Milán y Valle de los Molinos, ayuda en la gestión de problemas o 

necesidades. Ahora fortalece los vínculos entre los presidentes de vecinos para 

organizar mejor las estrategias políticas que se repiten cada tres años. 

El comedor es un instrumento político clientelar que no funciona todo el año, sino 

que es intermitente, se abre antes de las elecciones y se cierra en los periodos 

restantes. Se comprometen las voluntades por medio de ciertos regalos, beneficios, 

compromisos. Las transacciones clientelares son “relaciones entre personas, regidas 

por compromisos en los que la palabra empeñada, la confianza y el crédito mutuo 

constituyen las principales fuerzas de regulación y reproducción de los derechos y 

obligaciones a lo largo del tiempo (Gabriel Vommaro y Quirós, 2014, p. 76). En la 

señora Martha se observó una funcionaria de calle que otorga permisos de venta en 

el fraccionamiento, sobre todo los callejeros, constancias de domicilio, sanciona por 

el mal uso del espacio público y mantiene estrecha relación con la policía para 

cualquier disturbio.  

El caso de Parques de Tesistán, sección I, devela que la gestión de bienes y servicios 

en el fraccionamiento una vez que la inmobiliaria lo entrega al municipio, se queda a 

la deriva. Son los inquilinos quienes tienen que implementar estrategias de 

apropiación y organización para no dejar caer la infraestructura: áreas verdes, 

parques, espacios comunes. El éxito del fraccionamiento Parques sección I está 

relacionado con las conexiones, negociaciones y vínculos con la política local y 
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municipal que la organización vecinal ha conformado. El periodo electoral se ha vuelto 

la plataforma para que los habitantes de zonas precarias de servicios e 

infraestructura expongan sus problemas con la promesa que en el próximo trienio tal 

vez sea atendida.   

La persistencia del clientelismo se debe a la legitimación de dos tipos de prácticas: 

“por un lado, la búsqueda de votos y de participantes para la máquina política 

mediante la distribución personalizada de recursos; por el otro, la resolución de 

problemas de sobrevivencia mediante el establecimiento de relaciones duraderas con  

mediadores  políticos” (Auyero, 2014, p. 107). La participación ciudadana está 

captada por una especie de política clientelar que, en el caso de la señora Martha, 

describe las condiciones en que aparece, se desarrolla y se condiciona, que obedece 

a estructuras de poder municipal fragmentado por intereses de partidos políticos. 

Cabe resaltar que las condiciones de precariedad en la que se encuentra el pueblo y 

el fraccionamiento son motivo de interés público y municipal en la medida en que 

hay una retribución política no de justicia y de mejora de la calidad de vida. La 

problemática que aparece en la zona periurbana, además de las distintas formas de 

organización, gestión y vinculación de los recursos está ligada a los tiempos del 

proceso electoral del municipio y del Estado. La gobernanza en las zonas periurbanas 

al ser múltiple y distinta aumenta la línea y el resquicio de la segregación 

socioespacial. Al gestionarse de manera fragmentada las colonias, barrios y 

fraccionamientos pierden fuerza para el reclamo efectivo de servicios e 

infraestructura urbana. Nora Clichevsky (2000), argumenta que “los gobiernos 

latinoamericanos son elegidos democráticamente; ello significa que las políticas, para 

ser aprobadas, deben pasar por la instancia legislativa, en donde la articulación de 

intereses, el clientelismo y hasta la corrupción han definido, en parte, las políticas” 

(p. 10). 

La organización en el fraccionamiento es distinta a la del pueblo, es una forma de 

organización emergente que surge de la apropiación del entorno construido y de 

vinculación vecinal que el municipio tiene con la ciudadanía. La complejidad de ésta 

aparece con formas poco claras de gestionar y habitar el espacio, de hacer política y 

legitimar acciones de gobierno multiescalares en el territorio.  
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Conclusiones  

La segregación socioespacial se acentúa a medida que evoluciona la configuración 

urbana, ya sea en forma de pueblo o fraccionamiento. Estos dos enfoques históricos 

de apropiación del espacio están fuertemente influenciados por la organización social, 

ya sea formal o informal, que regula y gobierna el uso del territorio. Las entidades 

como la delegación, el ejido (instituciones que modela y regulan el pueblo de 

Tesistán) y la presidencia vecinal (que representa y ordena el interior del 

fraccionamiento) tienden a operar de manera aislada dentro de sus propios espacios, 

definidos por reglas de su estructura institucional. En este contexto, la delegación ha 

perdido su capacidad de gestión y se ha convertido en un ente administrativo 

controlado por el municipio, además de ser objeto de disputa política entre los 

habitantes locales y los habitantes avecindados recién llegados. Los servicios y los 

conflictos que surgen en estos lugares se resuelven a través de procesos burocráticos 

en las dependencias gubernamentales del municipio de Zapopan. 

La fragmentación urbana en Tesistán favorece la adopción de prácticas políticas 

clientelistas. La delegación, el ejido y la participación ciudadana, representada por 

los consejos vecinales, operan bajo la influencia y la manipulación de los patrones de 

la política electoral. La organización en el nivel de barrio en el pueblo está 

fuertemente influenciada por las instituciones que jerarquizan y ordenan la vida 

social. Por otro lado, en el caso de Parques de Tesistán, los residentes deben asumir 

la responsabilidad de apropiarse del espacio y construir mecanismos para abordar 

sus problemas y necesidades. La organización en el fraccionamiento depende en gran 

medida del compromiso y la eficacia de sus representantes para resolver los 

problemas comunes. En el caso específico de Parques de Tesistán, la politización del 

espacio se convierte en una estrategia para establecer relaciones directas con las 

dependencias municipales, pero también está influenciada por el vaivén electoral y 

partidista. 
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