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Introducción 

En esta investigación se muestra una fase de desarrollo, es decir avances sobre los posibles 

resultados a los que se pretende llegar al momento de concluir definitivamente. 

La realización de esta investigación se situará en el municipio de Tecámac, Estado de 

México en el complejo habitacional llamado “Los Héroes” 

La temática principal es sobre el fenómeno de la movilidad residencial, pero desde un 

enfoque que toma en consideración a las relaciones familiares y cómo éstas influyen para tomar 

la decisión de cambiar de residencia; con esto nos acercamos a un proceso importante de conocer 

las causas y en menor medida los efectos que trae la movilidad residencial en una ciudad tan 

grande, además es una parámetro que aproxima no sólo a los planteamientos de orden estructural, 

sino a los de carácter psicológico, los cuales son tan importantes como los otros. 

 Conocer los factores de orden psicológicos implica tomar en consideración una 

metodología cualitativa capaz de profundizar en los motivos que tienen las familias para cambiar 

de residencia, pero no sólo eso, sino que es posible también conocer el grado de influencia que 

generan las relaciones sociales. 

 La realización del marco teórico genera aproximaciones a los estudios previos que tratan 

nuestra temática, son fundamentales para evitar repetir las conclusiones a las que se han llegado y 

nos sirven como un punto de inicio a nuestros postulados. 



 

 

 

 

Planteamiento del problema  
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I. Planteamiento del problema  

El tema de la movilidad residencial es un tema complejo, además en México ha sido poco 

estudiado, la causa de ello implica a factores que dificultan esa labor y que intervienen 

directamente como el trabajo, la oferta y demanda de vivienda, las políticas públicas de vivienda, 

los programas de subsidio a los trabajadores, la infraestructura, las vías de comunicación, los 

servicios, el comercio y el transporte local, el tipo de tenencia de la vivienda, la calidad de la 

misma, la ubicación y el acceso; además, implica ciertos aspectos que para el estudio de este 

fenómeno, pueden resultar subjetivos y enraizados en niveles de análisis micro sociales como por 

ejemplo, la comprensión de los motivos que causan la Movilidad Residencial, las acciones 

tomadas para decidir cambiar su lugar de residencia, la idea de los individuos por tener un 

espacio propio, es decir el anhelo por ver materializados sus sueños, o bien por la cercanía del 

lugar de residencia con otros parientes cercanos. 

Es hasta el año 2000 cuando comienzan a generar nuevos datos. Este tipo de análisis, de 

alguna manera más incluyente de elementos subjetivos, es por medio de los Microdatos 

generados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

Así, es menester nuestro desentrañar las causas que generan la movilidad residencial en la 

Ciudad de México a través de la conformación de redes familiares. Para apoyar esta investigación 

se seleccionó a “Los Héroes”, Tecámac por ser un complejo habitacional de reciente creación, es 

decir, las familias que llegaron a este lugar, algunas, darán testimonio sobre los factores, causas y 

motivos que impulsaron la decisión de residir allí. 

La finalidad de hacerlo de esta manera radica en la importancia que tienen los factores que 

generan, motivan o impulsan estas decisiones, pues bien los estudios sobre la movilidad 

residencial han generado el conocimiento de los efectos, pero no completamente de las causas. 

Entre esos efectos podemos encontrar, entonces, el crecimiento, el cambio en la estructura de la 

ciudad y con ello se argumenta que los factores macro estructurales son los únicos capaces de 

promover este fenómeno, lo cierto es que junto con estos logran coexistir factores micro sociales, 

basados en percepciones y sentimientos que trastocan la delgada línea de lo psicológico y que no 

han sido tratados con seriedad. 



 

 

 

 

Diferentes perspectivas sobre Movilidad 

Residencial y Redes Familiares   
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II. Diferentes perspectivas sobre Movilidad Residencial 

Postulados teóricos sobre la Movilidad Residencial 

Diversas son las posturas que podemos encontrar sobre el tema de la Movilidad Residencial, éstas 

logran manejar diversos factores y niveles de análisis, así las formas de tener un acercamiento a 

esto, implica el uso de grandes teorías como base; pero, tomando en consideración las 

especulaciones que se deriven de la observación del investigador; es por ello, que las propuestas 

teóricas que se encuentran no son muy distantes de otras, lo que en verdad cambia son los 

patrones a seguir, el método, los factores, la zona que se trabaja y el contexto que intervienen en 

determinados fenómenos sociales. 

Como una parte crucial para avanzar en esta investigación, es importante comenzar 

argumentando que el fenómeno de la movilidad residencial es influenciado por otro fenómeno 

como el de las redes familiares, entonces como un punto de inicio se tratarán por separado estas 

distintas temáticas, es decir, por una parte analizaremos a la movilidad residencial y 

posteriormente el fenómeno de las redes familiares, ya que la finalidad de este trabajo es  

entrelazar y discutir dichas temáticas.  

Enfoques y estudios sobre MR 

Es importante mencionar que a lo largo de la historia sobre el estudio de la movilidad residencial 

se han realizado importantes investigaciones, la mayoría de ellas se sitúan, en el tiempo y el 

espacio, muy lejos de de la actualidad mexicana, pero por su importancia no es posible prescindir 

de dichos documentos.  

Así, unos de los primeros enfoque teóricos relacionados con la movilidad residencial es el 

proveniente de la Escuela de Ecología Humana Clásica de Chicago, con la Teoría de los Anillos 

Concéntricos de Ernest Burgess (Burgess, 1925), en términos generales esta teoría plantea el 

crecimiento de la ciudad y que este se desarrolla hacia el exterior, debido básicamente a las 

distintas actividades tanto comerciales, administrativas como industriales que se despliegan en un 

distrito central comercial, asimismo se conjuntan con otro tipo de actividades relacionadas con el 

uso del suelo en diferentes circuitos o anillos subsiguientes. Sin embargo, un aspecto importante 
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dentro del planteamiento de Burgess, es que el crecimiento de la cuidad estaba dado en función 

del movimiento de la población de las áreas centrales hacia la periferia conforme el status 

socioeconómico de los individuos (Burgess, 1925).  

Si bien este modelo es una base que permitió esclarecer y describir el crecimiento de la ciudad, es 

prudente mencionar que tiene 85 años de haberse desarrollado en los Estado Unidos y ya ha sido 

superado. 

Un segundo modelo analítico que forma parte de las primeras investigaciones sobre Movilidad 

Residencial, es el de la Teoría de la Filtración, donde se menciona que el deterioro y la edad de la 

vivienda son los factores que originan que la gente que vive en el centro elija mudarse a otros 

lados y en especial se dirija hacia la periferia; el efecto de ello es que los precios de las viviendas 

del centro bajen considerablemente y otros de menor rango económico en la estructura social 

lleguen a ocupar esas viviendas (Short, 1978). 

Sobre este planteamiento teórico es en el que se basa la propuesta elaborada por Hoyt, pues según 

este modelo el fenómeno de la movilidad residencial es un cambio o movimiento, iniciado por la 

clase económicamente más favorecida para alejarse de las personas con menos recursos, y con 

esto las viviendas que han sido desocupadas por los “ricos” ahora son ocupadas por las personas 

de recursos económicos bajos (Hoyt, 1965). 

Las razones para hacerlo se muestran englobadas por causa/efecto: 

Causa  Efecto 

Mayor ingreso económico de una 

familia 

 Preferencia por viviendas nuevas 

Decidir vivir en la periferia  Desplazamiento del centro hacia 

la periferia 

A mayor edad de la vivienda  Preferencia por viviendas nuevas 

Preferencia por viviendas nuevas  Reducción de costos de las 

viviendas en el centro 

Reducción de costos de las 

viviendas en el centro 

 Re-poblamiento de la zona centro 

con personas económicamente 

menos favorecidas 

Re-poblamiento de la zona centro 

con personas económicamente 

menos favorecidas 

 Intensa migración hacia la 

periferia, distinción económica 

respecto de los demás. 

                                                                             

                    Cuadro 1 Razones causa-efecto. Fuente: Elaboración Propia con base en la lectura realizada.   
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De forma breve, la influencia principal que genera este modelo, se explica por medio del 

mercado inmobiliario y la formación de nuevos sitios habitables. 

Justamente, damos paso a un tercer modelo el cual es el de Todaro, donde afirma que la 

necesidad de migrar conlleva la expectativa potencial de mejorar sus propios ingresos (Todaro, 

1969), esta mejora de sus propios ingresos supone un acercamiento a sus lugar de trabajo o bien 

mudarse de acuerdo a los requerimientos explícitos del trabajo, así el acercamiento con respecto 

del trabajo lleva consigo el establecimiento de vías de comunicación útiles que ahorren parte del 

ingreso real de los trabajadores, bien este ahorro puede estar también determinado, bajo la lógica, 

de un mercado inmobiliario más económico situado en lugares de fácil acceso.  

Otro planteamiento teórico muy parecido es aquel que versa sobre las características del Mercado 

de Suelo Urbano de Alonso W. (Alonso, 1960); pues aquí se plantea que las familias competirán 

por un lugar donde se pueda comprar suelo a un menor precio, si bien este modelo plantea la idea 

de las personas de moverse residencialmente y cuya finalidad es el ahorro de los ingresos, logra 

desentrañar aspectos contrarios como que la distancia suponga gastos de transporte superiores al 

ahorro por la compra del suelo. 

Asimismo, otro aporte más a esta temática es el de Cadwallader quien pretende mostrar cómo se 

da un ajuste residencial en una diferente demarcación pero dentro de la misma ciudad, así ésta se 

da con base en las características de la vivienda y los atributos socioeconómicos de los residentes 

(Cadwallader, 1973). Para ello, él propone medir la movilidad residencial a partir de la tasa de 

cambio del área de origen; considerando, por un lado, la calidad de la vivienda y el estatus 

socioeconómico de la familia; y, por otro, el tipo de la vivienda y la etapa del ciclo de vida 

familiar. En síntesis, según, Cadwallader esa movilidad o ajuste residencial se explica por esas 

dos razones: el nivel socioeconómico y el ciclo de la vida familiar. 

Es lógico que este modelo no explique la migración de las familias con base en la reducción de 

gasto del ingreso para ampliar el poder adquisitivo de las familias; es decir, se estudia a aquellos 

que migran para pagar una menor cantidad de renta, aunque la consecuencia inmediata se marca 

en cuestión de una equiparación del gasto corriente familiar diario, así, el transporte, como medio 

para acercar la ruta hacia el trabajo en la periferia tiene un costo mayor, entonces esa reducción 
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de la renta, puede igualar los gastos que produjeron la migración, aquí el fin no es el ahorro, sino 

tomar en cuenta la comodidad por medio del ciclo de la vida familiar. 

Boris Graizbord y Beatriz Acuña en el texto Movilidad Residencial en la Ciudad de México 

(Graizbord; Acuña, 2007), se ocupan de definir claramente, de sustentar y explicar el 

funcionamiento así como los efectos de la movilidad residencial en la zona metropolitana de la 

Ciudad de México, para ello, utilizan factores estructurales, como el ingreso de la familia, así 

como también los factores que inciden en la decisión de las familias para moverse, estos factores 

incidentales forman parte de un nivel de análisis micro social, es decir, las decisiones de mudarse 

están influidas por la intervención de la experiencia de otros.  

Emilio Duhau por su parte en División Social del Espacio Metropolitano y Movilidad 

Residencial, señala para el estudio de la movilidad residencial, entendida esta como “los cambios 

de domicilio que responden a estrategias y necesidades habitacionales relacionadas con el tipo, 

características, forma de tenencia, localización y entorno de vivienda” (Duhau, 2003), debe 

tomar en cuenta: 

 

a) El papel jugado por los diferentes tipos de jurisdicciones en la movilidad residencial 

Intrametropolitana en el periodo considerado.  

 

b) La relación de este papel antes mencionado con las formas dominantes de tenencia de 

la vivienda en cada tipo.  

 

c) Los efectos de la movilidad residencial en la redistribución espacial de los hogares 

según estrato de ingreso.  

Al respecto señala que existen distintas formas de acceder a una vivienda, como: la vivienda 

propia adquirida a crédito; la vivienda propia adquirida al contado; vivienda en arrendamiento y 

la vivienda “prestada” porque la cuidan (arrendamiento informal), dependen de la distribución 

espacial de la oferta de vivienda en sus diferentes modalidades y tipos en un periodo determinado 

(Duhau, 2003).  
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A todos estos modelos es posible agregar una mayor cantidad de variables como por ejemplo: el 

transporte –mencionado en algunas no en todas–, la seguridad, las vías de comunicación y la 

calidad de las mismas, las políticas públicas orientadas a la vivienda, la inversión pública en 

infraestructura, así como la dotación de servicios por medio de las constructoras. Pero en todas 

estas derivaciones, también existen factores que intervienen en este proceso y se reflejan en 

aspectos psicológicos del habitante y que no han sido tomadas en cuenta seriamente, como por 

ejemplo, la hostilidad que gira en torno a la convivencia, el medio ambiente, el ambiente en la 

colonia, la percepción de inseguridad y hasta el estrés, es decir motivaciones micro sociales. 

Esta necesidad de incluir factores micro sociales es de suma importancia para las investigaciones 

que actualmente se realizan, por ello argumentamos que las decisiones de la familia para moverse 

o cambiar de residencia están influidas por factores de índole psicológicos o micro sociales que 

se desprenden de necesidades creadas por las condiciones estructurales y a un nivel mayor, 

incluso que la familia.  

Esta investigación no estaría completa si no se toman en consideración los factores que 

intervienen para generar la decisión de moverse, por ello hemos decidido que las redes familiares 

ayudan a comprender y desentrañar los motivos por los cuales se genera la movilidad residencial. 

Así, es tiempo de desarrollar nuestro segundo rubro, pues la temática general trata de interponer 

el fenómeno de las redes familiares al ámbito de la movilidad residencial, para poder 

proporcionar, entonces, un panorama general sobre ambos temas. 

Es preciso señalar que parte los argumentos de porque se ha decido vincular a las redes con el 

análisis de la movilidad residencial, gira en torno a que en proyectos anteriores como el de mi 

Tesis de Licenciatura, se ha podido identificar que hay un aspecto importante para que los 

individuos y las familias decidan moverse, y este tiene que ver con la “información”. En términos 

concretos las familias privilegian la información que una u otras familias dan sobre un nuevo 

espacio y resulta significativa porque les permite valorar y analizar las posibles situaciones que se 

puedan presentar. Estas situaciones o posibles escenarios tratan desde el cómo llegar y saber 

dónde van a ir los hijos a la escuela o bien que la gente que ahí vive no cause problemas. 
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Entonces son este tipo de aspectos o de información lo que la red intercambia y lo que permite 

considerar y reconsiderar la decisión de mudarse. 

 

Las redes familiares 

Creemos conveniente la elaboración de una pequeña reseña sobre el texto Cómo 

sobreviven los marginados de Larissa Lomnitz, pues esta parte estará completa si se logra 

desentrañar las causas que conforman las redes familiares, entonces, la razón de hacerlo es para 

que al final sea posible afianzar nuestros argumentos por medio de un estudio que tome como 

base, el uso de las redes familiares, pero para nuestros fines será aplicado al ámbito de la 

movilidad residencial. 

Nuestro interés no implica reseñar únicamente el texto antes citado, pues hacerlo así 

atentaría contra esta propuesta. Tomarlo como referente, aportar y adecuar o bien aterrizar el 

tema de las redes familiares al de la movilidad residencial es la tarea que mínimamente se debe 

realizar, la razón de contemplarlo y tomarlo en cuenta es porque, a pesar del tiempo en que se 

desarrolla y tomando en consideración el espacio muestral para hacerlo, resulta una herramienta 

práctica para encausar nuestros fines, ampliar los resultados obtenidos y aportar 

significativamente elementos útiles para el estudio de esta temática. 

Lomnitz, en la introducción, intenta plantear el problema definiendo su objeto de estudio; 

en este caso la marginalidad y la relación de ésta con la migración y el sistema de reciprocidad. 

Específicamente, para la autora el patrón de asentamiento y el ocupacional configuran redes de 

solidaridad específicas (Lomnitz, 1975). 

Los migrantes llegan del campo directamente sin escalas intermedias, y reciben la ayuda 

originalmente de algún familiar en la ciudad, así se instalan en espacios geográficos comunes, 

dando origen a lo que se conoce como la “barriada”; aquellos no emparentados directamente, se 

integran a esta red de relaciones por medio del “compadrazgo”. Todos aquellos que se vinculan 

en las barriadas, comparten una misma ocupación; la inestabilidad sufrida desde lo laboral, es 

suplida por un incremento en el intercambio de las diferentes redes.  
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Gran parte de la población agraria, marginada migra a las ciudades buscando puestos de 

trabajo de escasa calificación y cualificación. La mayoría de ellos son absorbidos por la industria 

de la construcción. La participación en un sistema de competitividad industrial exige recursos 

humanos con una alta calificación y manejo de conocimientos, que los asalariados rurales 

carecen. En este contexto de complejidad y pauperización, Lomnitz conduce uno de los trabajos 

más serios en la materia (a pesar de las propias limitaciones que exige la postura). Desde un 

punto de vista metodológico, la autora descarta la idea que apunta a señalar a la marginalidad 

como un estadio transitorio producto específico de un proceso migratorio previo; como así 

también la idea, de que levantando las zonas geográficas “afectadas” se solucionaría el problema.  

Asimismo, Lomnitz ataca el principio de “la cultura de la pobreza”, por considéralo como 

una forma ideológica de control social; el pobre no es producto de su cultura, sino por el 

contrario de mecanismos estructurales (económicos y sociales) que lo han llevado a ese estado: 

“Al desentenderse en cierto modo de la base económica y de 

la organización social, se hace aparecer la cultura, es decir, el 

conjunto de mecanismos de defensa de los pobres frente a una 

situación objetiva difícil, como si fuera una causa de sí misma: el 

pobre no puede salir de la pobreza porque su cultura se lo impide. 

Si fuera más limpio, más estudioso, más sobrio, más honrado, quizá 

progresaría” (Lomnitz, 1975: pp. 24).  

El desarrollo teórico escogido por Lomnitz lleva a configurar un diagrama sobre su investigación 

según el siguiente esquema analítico: la supervivencia a un medio está determinada mientras el 

actor pueda entablar lazos de reciprocidad y ayuda mutua con sus semejantes. Esta reciprocidad 

se institucionaliza formando verdaderos grupos de interés. Así, la red de intercambio se suscita a 

su vez por medio de lazos de parentesco y de familia específicos.  

Los migrantes llegan por primera vez a la ciudad llamados por un familiar o conocido, en 

donde son reducidos geográficamente a ghetos; se crea una red de intercambio entre los más 

próximos (los vecinos) quienes a su vez se limitan a brindarse seguridad. En las barriadas, 



10 
 

coexisten dos instituciones la economía de mercado que ha llevado al migrante a la marginación, 

y las solidaridades de su grupo de pertenencia propias que le garantizan su subsistencia.  

En este sentido, Lomnitz desarrolla su trabajo bajo elementos claves: la cercanía física y 

la confianza. Esta última permite entablar un diálogo o intercambio recíproco, crea una voluntad 

colectiva de cumplir con las deudas o convenios entre las partes, familiaridad suficiente para no 

ser rechazado.  

La explicación al problema planteado no es otra que el teorema del nicho ecológico, que 

Lomnitz explica de la siguiente manera: 

“[…] al llegar a la ciudad, los migrantes no encuentran cabida en 

el sistema laboral industrial y se convierten en marginados. Sin 

embargo, el subsistema no rechaza totalmente a los migrantes, sino 

que solamente les veda el acceso a las fuentes de trabajo 

incorporadas al sistema económico industrial. Los migrantes 

rurales sobreviven, se multiplican y sus colonias proliferan en torno 

a las grandes metrópolis de América Latina, lo cual significa que 

los marginados han encontrado un nuevo nicho ecológico en 

simbiosis con el medio urbano” (Lomnitz, 1975: pp. 30).  

Antropológicamente hablando, en cerrada del Cóndor, la vida con respecto al trabajo y a la 

familia trata en una estricta jerarquización de tareas con respecto al género. El hombre asigna a la 

mujer un papel sustituto de la madre, pero ésta no puede exigirle o presionarle desde un punto de 

vista emocional. El “cuatismo” (de cuates) o amiguismo, se constituye como un sistema de 

solidaridad específico a los hombres en el cual se comparten ciertas intimidades y ayudas así 

como también ratos de entretenimientos y diversiones. Al no poder volcar su lazo afectivo hacia 

su marido, la mujer deposita su emotividad en sus hijos o en sus hermanos varones. De esta 

manera, en la barriada, la mujer tiene una “personalidad” fuerte (aunque sufrida) y se convierte 

en parte importante de lo que sostiene a la familia. El hombre, pasa a ser considerado, como un 

“inmaduro” cuyos “arranques” debe aguantar como lo hace una madre con su hijo “pequeño”. Sin 

embargo, la naturaleza de esta clase de familias mexicanas no autoriza a hablar de familias 
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disgregadas. En efecto, existe una fuerte solidaridad entre los miembros de la familia, y en 

consecuencia la mayoría de ellas (nucleares en su composición) son estables. 

Asimismo, las redes de intercambio también merecen una mención especial en el 

desarrollo que hace Lomnitz, sobre la cuestión de la marginalidad. La autora comienza ese 

capítulo cuestionando la definición clásica de red, y discutiendo la aplicación de la noción al 

estudio de su problema. Obviamente, cada red, para Lomnitz está definida por un sistema de 

intercambio específico que conllevan a una red estructural social de mayor complejidad. Según 

esta clasificación, las redes a su vez se subdividen en egocéntrica, exocéntricas. En el primer 

caso, el intercambio puede efectuarse mediante una relación diádica entre dos o más partes que 

además es recíproca y obedece a los siguientes criterios: a) distancia social, b) distancia física, c) 

distancia económica y d) distancia psicológica. La autora presupone, que en contextos de 

marginalidad la consanguinidad no es un factor determinante en la reciprocidad, sino que por el 

contrario la proximidad geográfica es capaz de entablar verdaderos flujos de continuidad en las 

relaciones entre los actores. Asimismo, la distancia psíquica implica familiaridad y esta a su vez 

confianza.  

Por el contrario, la noción exocéntrica, supone la idea de que todos deben interactuar todo 

con todos. En estos casos, las relaciones deben exceder los campos físicos de la propia barriada 

extendiéndose en territorio y magnitud. Para Lomnitz, la forma exocéntrica retribuye las 

relaciones en forma simétrica asegurando cierta estabilidad institucional. Aunque esto pueda ser 

un tema algo polémico, Lomnitz sostiene “es indudable, por lo demás, que las redes de 

intercambio representan un importante elemento de solidaridad (y por lo tanto de solidez) para la 

estabilidad de las unidades domésticas (Lomnitz, 1975).  

Pero lo expuesto al momento no resuelve la pregunta que lleva precisamente el título de la 

obra. ¿Cómo sobreviven los marginados?  
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La autora va a responder textualmente a esta pregunta de la siguiente manera: 

“[…] la tesis de este libro sostiene que el marginado vive 

gracias a una organización social sui generis, en que la falta de 

seguridad económica se compensa mediante redes de intercambio 

recíproco de bienes y servicios. Estas redes representan de hecho 

un sistema de seguro cooperativo informal que incluye entre sus 

múltiples funciones la de alojar y alimentar a los migrantes durante 

el período inicial de su adaptación a la ciudad, y la de mantener a 

los pobladores de barriadas durante los frecuentes períodos de 

desempleo o incapacitación. Además, las redes otorgan un apoyo 

emocional y moral al individuo marginado, y centralizan su vida 

cultural, frente a la virtual ausencia de cualquier otro tipo de 

participación organizada en la vida de la ciudad o la nación. 

Podemos afirmar, por lo tanto, que la red de intercambio recíproco 

constituye la comunidad efectiva del marginado urbano, en las 

barriadas latinoamericanas” (Lomnitz, 1975: pp.223).  

Los aportes del texto reseñado son varios, y pueden encuadrarse dentro de la tipología de estudios 

migratorios urbanos. No obstante, todos ellos pueden clasificarse en dos grandes grupos o 

perspectivas: a) la perspectiva metodológica-epistemológica y b) la perspectiva empírico-

práctica.  

Para la perspectiva metodológica, Lomnitz demuestra que la etnografía es una 

herramienta fiable e útil que no sólo puede estudiar tranquilamente fenómenos urbanos sino que 

puede además ser combinada con otros métodos como encuestas o cuestionarios estandarizados. 

En este sentido, la antropología no necesariamente debe dedicarse a estudiar poblaciones lejanas 

y rurales, sino que puede, según Lomnitz, ocuparse de fenómenos urbanos.  

Desde una perspectiva empírica, el trabajo de campo de Lomnitz describe y explica la 

formación de redes de reciprocidad en contextos de marginalidad y discriminación. En este 

sentido, existe un patrón de asentamiento espacial surgido de factores estructurales específicos 
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cuyo principio no es otro que la “inseguridad económica”. Quizás a diferencia de otras ciudades 

latinoamericanas, como en el caso de Barriada del Cóndor, el migrante llega sin escala previa ni 

paso por la ciudad, sino que se dirige directamente a las periferias. Con ello derriba un antiguo 

prejuicio, traído tal vez por la misma Escuela de Chicago, en considerar que los marginados 

poseen una escasa sociabilidad y solidaridad por el sólo hecho de serlo, arguyendo características 

culturales propias de su grupo las cuales los han llevado a tal situación. 

Diversos casos sobre el estudio del mismo fenómeno, los podemos encontrar y son de 

gran utilidad para la finalidad de sustentar la importancia de este fenómeno, las redes sociales. El 

planteamiento general, así como el hilo conductual versan sobre la posibilidad de un 

afianzamiento de los lazos de solidaridad entre las familias. 

Por su parte, el esquema de la configuración de redes se establece en el mismo marco 

elaborado por Lomnitz, es decir: los lazos consanguíneos son primordiales, pero no suficientes 

para la conformación de redes, así, los lazos de solidaridad se generan por un entretejido de redes 

donde predomina la familia, después o en segundo plano los vecinos, los amigos, los compadres. 

En suma, las redes que se marcan logran conformarse, se refuerzan y se solidifican 

siempre recíprocamente y muy delimitados por la ayuda que se dé o se otorgue y específicamente 

en un contexto desfavorable de desempleo, de pérdida de poder adquisitivo o de crisis 

económica. 

La conclusión, dista de ser simple, pero lo representativo es que las redes se fortalecen 

ante situaciones de crisis. Las redes se forman por ayuda, es decir, el dar siempre es una 

constante, puede ser económico, moral, material o intangible. 

Si bien la posición socioeconómica de las familias no es nuestro tema principal, es 

importante reconocer la importancia que esta tiene para afianzar las relaciones sociales, así 

resolvemos que esta condición socioeconómica de las familiar es el punto de inicio para el 

ejercicio y pertenencia a una red familiar la cual influye, creemos, de manera directa para 

procurar la movilidad residencial y por consiguiente un reordenamiento en la estructura de los 

espacios de la ciudad y el crecimiento de la misma. 
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Para llevar esta discusión a un plano aterrizado y apropiado a nuestro caso de estudio, 

daremos paso a un apartado más sobre la metodología a usar y a la localización de la zona de 

trabajo a estudiar, para que de acuerdo a nuestros planteamientos nos alejemos de elementos 

teóricos y nos permita, entonces, conocer la manera de abordar este fenómeno así como las 

condiciones geográficas donde ha de aplicarse. 

Conceptos centrales en la investigación 

Dos son los principales conceptos y grandes temas de esta investigación. Uno de ellos implica el 

concepto mismo de la movilidad residencial, específicamente aplicado a la zona metropolitana de 

la Ciudad de México, este concepto se ha trabajado desde muy diversas posturas entre las cuales 

destacamos: 

Emilio Duhau, para él es “el cambio de domicilio que responde a estrategias y 

necesidades habitacionales” (Duhau, 2003). Los componentes bajo los cuales analiza la MR son: 

1) Características de la vivienda 

2) Forma de Tenencia 

3) Localización 

4) Entorno de Vivienda  

Mientras que para Dureau y Delaunay, la movilidad residencial “es la movilidad 

geográfica que implica un cambio de actividades. Y que además está ligado a la capacidad 

económica del individuo para poder pagar un inmueble” (Dureau; Delaunay, 2007). Los 

componentes que estudian son: 

1) Localización  

2) La vivienda 

3) Tenencia de Vivienda  

4) Autonomía Residencial  
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Los puntos de vista pueden diferir, pues la movilidad residencial es entendida para 

Joaquín Susino, como “un conjunto de cambios de vivienda dentro de un espacio de vida 

colectivo” (Sausino, 2007). Los componentes que se estudian son: 

1) Ciclo de Vida 

2) Acceso a la propiedad 

Por su parte para Módenes Cabrerizo, señala que la movilidad residencial “son 

movimientos parciales o generales efectuados en las diferentes etapas o transiciones familiares” 

(Módenes, 2007).Sus aparatos son: 

1) Ciclo de Vida Familiar 

2) Empleo 

3) Costo de la Vivienda 

4) Sistema de propiedad 

No obstante, se optó por trabajar y adecuar la definición para los fines que hemos 

propuesto, así, la movilidad residencial es: 

Un proceso de cambio de vivienda que puede ser en misma colonia, 

en otra delegación o municipio o hacia otra ciudad que implique cambios 

en el ciclo de vida familiar y atienda a necesidades sociales y 

habitacionales en un espacio colectivo preexistente a nosotros. 

Esta propuesta de definición no pretende refutar los argumentos previos, al contrario de 

ello, está constituida de elementos comunes. 

Nuestro segundo tema es el de redes familiares, no obstante antes de insertarnos en 

cuestiones directas de la familia, es necesario mencionar a las redes sociales, éstas nos preexisten, 

preceden nuestra llegada y nuestra intervención, ya que constituyen la trama misma que entreteje 

la vida. 

Si somos capaces de visibilizar redes, vemos vida. Si disminuimos las redes, restringimos 

las posibilidades de vinculación, disminuye la posibilidad de vida (Capra, 1996). 
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Las redes son una propuesta de acción o a veces aparecen como un modo de 

funcionamiento social. La red es un modo espontáneo de organización, pero también se nos 

presenta como una forma de evitar la organización o lo instituido. 

Las redes son “un grupo de personas miembros de una familia, vecinos, amigos y otras 

personas capaces de aportar una ayuda o apoyo a un individuo o a una familia”. (Chadi, M., 

2000). 

Las redes son como una estrategia, al decir Morín: “la estrategia en un escenario de 

acción que pueden modificarse en función de las informaciones de los acontecimientos que 

sobrevienen en el curso de la acción” (Morín, 1994).  

La configuración de la red social implica un proceso de transformaciones permanente 

tanto singular como colectivo, que acontece, pues, en múltiples espacios. Podemos pensarla como 

un sistema abierto y multicéntrico, que a través de la interacción permanente entre los actores de 

un colectivo (familia, trabajo, barrio) y con integrantes de otros colectivos, posibilita la 

potenciación de los recursos que poseen u la creación de alternativas novedosas para fortalecer la 

trama de la vida. Cada miembro del colectivo se enriquece a través de múltiples relaciones que 

cada uno desarrolla, optimizando los aprendizajes al ser estos socialmente compartidos. 

Sobre los recursos familiares: 

Las situaciones conflictivas, los acontecimientos vitales estresantes o la enfermedad 

pueden afectar a un individuo o a toda la familia; tanto en un caso como en el otro, para 

conservar la homeostasis familiar se ponen en marcha una serie de mecanismos adaptativos de 

compensación o de apoyo que denominamos Recursos Familiares. 

Para continuar, es necesario definir algunos conceptos que utilizaremos en la presente 

investigación: 

Apoyo social 

Es difícil encontrar una definición concreta, por lo que citaremos a varios autores y sus 

definiciones. 
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Para Bowling es un proceso interactivo al cual el individuo obtiene ayuda emocional, 

instrumental, o económica de la red social en que se encuentra. 

Thoits, por su parte lo define como el grado en que las necesidades sociales básicas 

(afecto, pertenencia, identidad y seguridad) son satisfechas mediante la interacción con otros. 

Lin: El apoyo social consiste en todos aquellos elementos funcionales o estructurales, 

reales o percibidos, que el individuo recibe de su comunidad, su red social y sus amigos íntimos. 

Se suele dividir el apoyo social en dos grandes dimensiones: 

1. Apoyo familiar cuantitativo o estructura 

 Número de personas que prestan ayuda: a las que las personas pueden pedir 

ayuda, para resolver problemas. Es la red integrada por todas las personas que tienen que 

ver con la persona en problemas. 

 Ayuda económica o financiera: Personas que pueden colaborar con el 

aporte de dinero o ayuda material. 

 Ayuda en tareas domésticas: Son las personas que pueden colaborar con el 

cuidado de los niños, limpieza, compras, etc. 

2. Apoyo cualitativo o funcional: 

 Es de carácter subjetivo, se refiere al tipo de apoyo que induce en la 

persona que lo necesita, sentimientos de bienestar afectivo, aportándole autoestima, 

reconocimiento, guía. Desencadena en la persona una vivencia positiva o negativa. 

Recursos Familiares 

Entendemos por recursos familiares las ayudas o el apoyo que la familia aporta ante las 

necesidades de cualquiera de sus miembros. Como sostiene Swee, pueden ser de carácter 

económico, emocional, de asesoría etc. 
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Tipos de recursos familiares  

Económicos Consejo o asesoría Apoyo emocional Información Apoyo estructural 

Se solicita en 

cualquier 

circunstancia pero 

especialmente en 

las primeras etapas 

de la vida. 

La ofrecen los 

miembros que 

toman decisiones. 

Es el más importante; 

gracias a él se 

resuelven las 

situaciones 

conflictivas. 

Se incluye la 

información y 

conocimientos 

En relación con los 

portes de 

organización de las 

tareas de la casa: 

compras, higiene, 

etc. 

 

 

Finalmente en el campo de la antropología existe evidencia de que una red personal 

estable, sensible activa y confiable protege a las personas, actúa como agente de ayuda. La red 

social personal es la suma de todas las relaciones que un individuo percibe como significativas o 

define como diferenciadas de la masa anónima de la sociedad. 

Los campos básicos son: 

 Familia 

 Amistades 

 Relaciones laborales o escolares 

 Relaciones comunitarias de servicio o de credo 

 

 

Cuadro 5 Tipos de Recursos  

Elaboración: propia con base en el análisis de los diferentes conceptos 



 

 

 

 

Antecedentes  
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III.   Antecedentes: 

 “Los Héroes”, Tecámac 

La zona de trabajo seleccionada para desarrollar la investigación Redes Familiares y 

Movilidad Residencial, es el conjunto urbano Los Héroes Tecámac, del Municipio de 

Tecámac en el Estado de México. 

Dicho conjunto colinda al 

Norte con la Colonia Ignacio 

Pichardo Pagaza; al Sur con la 

Avenida Los Reyes Texcoco; al 

Poniente con la Autopista México 

Pachuca; y al Oriente con la 

Autopista Ecatepec Pirámides  

Es preciso mencionar que 

se ha decidido trabajar dicho 

Fraccionamiento sobre todo por  

tres elementos: 

 

El primero es  porque el Conjunto Urbano Los Héroes Tecámac, es un conjunto 

relativamente nuevo, que surge a partir de 2003 y es un lugar idóneo para recopilar 

testimonios sobre los motivos que generan la movilidad y así poder determinar las causas.  

En segundo lugar, porque los estudios existentes de MR señalan que la oferta de 

vivienda es un factor importante en la decisión de mudarse; sin embargo desde mi 

perspectiva creo que este factor no es tan importante como el de las redes familiares, las 

cuales hay que identificar como parte de nuestro universo muestral para poder definir sí, 

efectivamente, éstas son de mayor importancia incluso más que los factores económicos y 

de localización. 

Últimamente porque además dentro del estudio de redes, me interesa analizar la 

configuración de estas, es decir es necesario conocer si la configuración de las redes 

Mapa 1 Ubicación de la  Zona de Trabajo 

Fuente: Google Earth 
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familiares dentro del conjunto se da de manera inmediata o bien tiene un proceso paulatino 

como la migración interna que se produce de las delegaciones del Distrito Federal hacia los 

municipios del Estado de México y viceversa. 

En breve y con base en datos numéricos, se muestra el estado de configuración y 

establecimiento, así como el uso del espacio en la unidad habitacional “Los Héroes”, 

Tecámac, la finalidad de mostrar estos datos es significativo, porque permite tener una 

visión general del panorama en que se encuentra esta zona de estudio 

Configuración y establecimiento, el espacio en “Los Héroes”, Tecámac 

A continuación presentaré datos que se han obtenido de los Censos y Conteos de Población 

y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), del Observatorio 

Urbano de la Ciudad de México (OCIM-SIG), así como del Consejo Nacional de Vivienda 

(CONAVI).   

De acuerdo a los datos del Consejo Nacional de Vivienda (CONAVI), en México 

existe un déficit de vivienda de 2.1 millones de viviendas, y tiene una demanda anual de 

600, 000 viviendas (CONAVI, 2008). 

Por ello es que se ha implementado el programa estatal “Es tu casa”, el cual intenta 

reducir el 20%  del déficit por año. Hasta ahora este déficit no ha logrado erradicarse, pues 

la creciente población con necesidad de vivienda va en aumento. 

En la república Mexicana la cantidad total de viviendas es de 103, 258, 166, de las 

cuales 14, 007, 280 se localizan en el Estado de México. En el municipio de Tecámac existen 

alrededor de 270, 568 viviendas y más de un 30% pertenecen a los “Los Héroes”, Tecámac. 

Estas cifras logran mostrar por sí mismas la magnitud de este conjunto urbano, pues en un 

espacio reducido, comparado con el tamaño del municipio, se permite la concentración de 

8,888 viviendas. 
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123 218 hab. 148 432 hab. 172 813 hab. 270 574 hab. 

1990

1995

2000

2005

Vivienda existente: 

Entidad Vivienda total Vivienda particular Vivienda colectiva 

República Mexicana 103, 258, 166 

viviendas 

102, 846, 413 viviendas 411, 753 viviendas 

Estado de México 14, 007 280 viviendas 13, 964, 841 viviendas 42, 439 viviendas 

Tecámac 270 568 viviendas 270, 464 viviendas 104 viviendas 

“Los Héroes”, Tecámac 8888 viviendas 8883 viviendas 5 viviendas 

 

Datos demográficos: 

Población total en Tecámac  

Los datos estadísticos son una manera de reflejar la situación demográfica de un país, un 

estado, una demarcación, una comunidad y una colonia. Resultan ser importantes porque 

nos brindan una radiografía de la composición social, económica, laboral y en general nos 

muestra las características de la población que allí habita. 

 

 

 

 

 

 

 

 Grafica 1 Población total en Tecámac. 

Fuente: INEGI 

 

 Cuadro 3 Vivienda Existente 

Elaboración propia con base en los datos obtenidos del INEGI, 

OCIM-SIG y CONAVI 
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Es notable a simple vista que la población ha ido en aumento en tan sólo un 

lapso de 15 años. En el año de 1990 la población en el municipio de Tecámac era de 

123, 218 habitantes, para el año 2005 la población creció a una tasa de más del 100% 

duplicando la población que antes se encontraba. 

Vemos también, en la gráfica, que el mayor incremento de población se da entre 

el primer lustro del siglo XXI, es decir de los años que comprenden del año 2000 al 

2005. Este incremento se entiende principalmente por la instauración del complejo 

habitacional “Los Héroes”, pues este se logra en el año 2003. 

El ritmo de crecimiento de 1990 hasta poco antes del 2000 había sido paulatino 

y sobre todo constante; pero para generar la modificación no sólo en la cantidad de 

habitantes, sino en cuestiones de la estructura urbana fue necesaria la creación de este 

complejo urbano. Esta transformación puede generar modificaciones al ritmo de vida de 

los lugareños, quienes, por decir así, llevaban un estilo de vida diferente al localizarse 

fuera de la Ciudad. 

Este proceso de incrustación, participación y de incorporación de Tecámac, a la 

Ciudad permite, al mismo tiempo, la conformación de un nuevo centro fuera de un 

centro definido. Esta conformación de un nuevo centro es gracias a la creciente y 

constante actividad, pues es esta, quien permite el avance y participación en la vida 

local mediante el establecimiento de comercios.  

El desarrollo de una vida local, se debe fundamentalmente a la ruptura de 

marginación y el estigma campo-ciudad, pues son precisamente las rutas de acceso las 

que acercan y comunican constantemente favoreciendo con ello la movilidad 

residencial. 
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De manera específica respecto a la población que habita en los Héroes Tecámac 

tenemos: 

Población total en los Héroes Tecámac  

 

Grafica 2 Población total  “Los Héroes” Tecámac 

Fuente: INEGI  

1)  El fraccionamiento urbano “Los Héroes”, Tecámac  hasta antes de 

2000 no existía.  

2) Que la población que habita en “Los Héroes”, Tecámac,  ha ido 

incrementando de manera considerable, sin embargo, es necesario  mencionar aquí 

que los datos presentados son los que oficialmente maneja el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), pero que en realidad no concuerdan cabalmente 

con lo que está ocurriendo en la actualidad, sin embargo, esta falta de cercanía con 

la realidad distorsiona la imagen que se vive en ese lugar. 

Estos datos demográficos son un parámetro capaz de acercarnos al fenómeno que 

deseamos tratar, la movilidad residencial. 

Si bien los datos que se pueden obtener de estas fuentes son necesarios e 

indispensables, no son lo único de lo que se puede echar mano para obtener mejores 

resultados que nos acerquen a las causas posibles que generan la movilidad residencial. 

556 7 048 13 345

1995

2000

2005
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Hemos argumentado que la información que se pueda obtener por medio de otros familiares 

es de suma importancia para que las familias pretendan conocer, cuando tienen la 

oportunidad de comprar una vivienda, el entorno donde existirá su patrimonio. Estos datos 

e información es, a manera de analogía, la exploración previa al terreno, caso similar ocurre 

con los migrantes que se mudan a la capital; si bien estos lo hacen con la finalidad de 

mejorar sus ingresos al mismo tiempo se miran marginados por su baja cualificación, pero 

en el caso específico de la movilidad residencial muchos de los factores que intervienen son 

similares, pero las condiciones reales les dan una cantidad considerable de ventajas, como 

por ejemplo, no salir de la urbe, conservar sus empleos (aunque los gastos y los tiempos de 

trasportación sean mayores). Entonces, las redes familiares juegan un papel importante 

sobre la decisión de moverse, sin que esto altere los efectos de la movilidad residencial. 

El en caso específico de “Los Héroes”, Tecámac, hay además una serie importante 

de factores que coadyuvan a tomar esas decisiones, entre esos factores encontramos: las 

vías de comunicación, la red de infraestructura hidráulica, las características de la vivienda, 

el desarrollo de la comunidad y también factores que versan en lo psicológico como la 

seguridad, la buena convivencia con los vecinos y la tenencia de la vivienda, lo propio. 

Principales rutas de acceso a “Los Héroes”, Tecámac 

Como menciona la parte de Antecedentes, en esta parte del trabajo, el Fraccionamiento 

Urbano Los Héroes Tecámac, se ubica el nororiente del Estado de México, sus principales 

vías de comunicación y de acceso son: Autopista Ecatepec Pirámides; Autopista México 

Pachuca; Circuito Peñón Texcoco y  el Circuito Mexiquense. 
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Mapa 2 Principales rutas de acceso a “Los Héroes”, 

Tecámac Fuente: Grupo SADASI 

Fuente: Grupo SADASI 

 

Fuente GrupoSADASI 
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Infraestructura y servicios  

El fraccionamiento urbano “Los Héroes”, Tecámac es un proyecto del consorcio  

SADASI, y esa constructora se caracteriza básicamente por construir desarrollos intégrales, 

dotando de todos los servicios básicos necesarios, como la infraestructura hidráulica, 

sanitaria, eléctrica y vial, aso como “Kínder Garden”, escuelas primarias, secundarias y 

preparatorias, espacios deportivos, recreativos, bibliotecas, centros culturales y zonas 

comerciales. 

Además de que sus desarrollos cuentan con sistemas de aprovechamiento de agua 

pluvial,  así como de dispositivos economizadores de agua. 

 

 

 Mapa 3 Infraestructura Hidráulica en: “Los Héroes”, 

Tecámac Fuente: Grupo SADASI 

Fuente: Grupo SADASI 

 

Fuente GrupoSADASI 
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Características y Precios de las viviendas 

Los diseños desarrollos por grupo SADASI, que se implementaron el fraccionamiento “Los 

Héroes”, Tecámac básicamente son de cinco tipos:      

a) Modelo Roble: es una vivienda cuádruplex, en condominio 

horizontal, distribuida en planta baja y alta con los espacios necesarios. Es de 62.85 

m2, con dos recamaras, sala comedor, cocina y dos baños, estacionamiento y con 

una posibilidad de crecimiento hasta de dos recamaras más.  

b) Modelo Ceiba: vivienda cuádruplex en condominio horizontal, 

distribuido en planta baja y alta con los espacios necesarios de opción de 

crecimiento hasta de dos recamaras más. Su espacio de 65.21 m2, está distribuido 

en sala comedor, cocina, 2 baños, patio de servicio y estacionamiento. 

c) Modelo Sauce: viviendas séxtuples de 55.86 m2 en la planta baja, 

55.86 M2 en la planta Intermedia y 50.9 m2 de Planta Alta. Es un condominio 

vertical, distribuido en: sala, comedor, dos recámaras con área adicional para closet, 

baño, cocina, patio de servicio, cubo de escalera (de uso común) y un cajón fijo de 

estacionamiento por departamento.  

d) Modelo Cedro: es una vivienda en condominio horizontal de 35. 04 

m2, distribuida en una planta con los espacios necesarios como sala comedor, 

cocina, baño y estacionamiento. Con opción de crecimiento exclusivamente vertical 

al primer nivel. 

e) Vivienda Cuádruplex en condominio horizontal de 65.20 m2, distribuida en 

planta baja con sala, comedor y baño, patio de servicio, estacionamiento y  planta alta 

con dos recamaras y con los espacios necesario para crecer. 

En cuanto al precio de las viviendas, estas van de los  $269,490 pesos a $480,190 

pesos, dependiendo del tipo de vivienda que se elija, una característica esencial que se 

puede observar es que la constructora SADASI  no toma en consideración el ciclo de 

vida familiar para hacer dichas construcciones, sino que lo hace en función del poder 

adquisitivo de la familia. 
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Planos de distribución de las viviendas 

Como simple referente a las características antes mencionadas, colocamos dos distintos 

modelos, la finalidad de colocarlos implica mostrar el diseño que ocupa estas viviendas. 

Plano de distribución del espacio (Modelo Ciprés)  

 

 Plano 1 Distribución del espacio en Modelo Ciprés.  Fuente: SADASI 
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Plano de distribución del espacio (modelo Sauce) 

 

Plano 2 Distribución del Espacio Modelo Sauce   Fuente: SADASI 
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Desarrollo local 

El desarrollo de las actividades locales es de suma importancia y sirve como un parámetro 

capaz de medir y determinar las posibles causas que generen la movilidad residencial, en el 

caso de “Los Héroes”, Tecámac, este desarrollo ha ido acompañado de un fuerte 

crecimiento del comercio local mediante la instauración de comercios propios al interior de 

las viviendas; este comercio logra dotar y brindar a las familias vecinas cierta comodidad, 

pero no así para los moradores de esas viviendas, pues hacerlo implica atentar contra el 

espacio habitable, aún así, logran adecuarse bajo esas circunstancias de modificación de la 

vivienda. 

 A pesar de existir, a las orillas del complejo, una franja de comercios, los pequeños 

comercios que se establecen en las viviendas manifiestan ser prósperos. Según la 

estimación que se realizó mediante observación directa no participante existe, en esa zona, 

un comercio (cualquiera que sea el giro) por cada 10 viviendas, si a la fecha y con datos 

oficiales se estiman un promedio de 13,345 viviendas entonces hay cerca de 1,300 negocios 

en este complejo habitacional. 

Pero el desarrollo local no solamente lo medimos con base en los negocios 

familiares que se establecen y aunque logran facilitar el consumo, no lo es todo. El 

transporte ha emergido por rutas, estas se dividen por rutas internas a la unidad “Los 

Héroes” y las hay también externas, las primeras tienen sus bases o paraderos en las 

glorietas más importantes de allí y transitan por el interior facilitando el acercamiento a 

distintos sectores; mientras que las externas corren por avenidas principales que circundan 

esta localidad; de ambos tipos de rutas el destino es la proximidad hacia la carretera 

México-Pachuca y el metro Indios Verdes. 

La habitabilidad de esta zona, es por medio del establecimiento de instituciones, 

tanto comerciales como educativas, deportivas y recreativas, pues en la zona se pueden 

observar bancos o instituciones de banca múltiple, tiendas de ropa, centros de autoservicio, 
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escuelas de preprimaria, primaria, secundaria, bachillerato y próxima a la zona una 

Universidad Tecnológica; parques y centros deportivos y recreativos. 

También es importante mencionar que esta habitabilidad se consigue por medio de 

servicios e infraestructura urbana, la cual puede contemplarse por medio del alumbrado 

público, saneamiento, pavimentación y alcantarillado. 

Mencionamos con antelación que existen elementos que trastocan lo psicológico, 

así, con base en esta observación directa que se realizó, es posible encontrarse una buena 

organización vecinal, pues algunas zonas se consolidan como cerradas, donde hay 

vigilancia las 24 horas del día, de esta observación es posible argumentar dos puntos 

nodales, uno es que la conformación de pequeñas cerradas brinda a los vecinos una 

sensación de exclusividad al respecto de su vivienda con la de las demás familias; el 

segundo elemento es la seguridad misma, pues aunque haya vigilancia en su cerrada o 

privada conservan la seguridad general de la localidad, es decir, la organización llega a 

planos más generales y “Los Héroes”, Tecámac contratan vigilancia privada para el 

resguardo de la seguridad para todo el complejo habitacional, además de apoyarse de la 

seguridad pública que brinda el municipio de Tecámac. 

Los sistemas de mantenimiento tienen una relativa solidez, pues a pesar de los más 

de seis años que lleva funcionando esta unidad, los centros deportivos y recreativos, a pesar 

de ser comunes a todos, se encuentran lo suficientemente cuidados para no generar la 

sensación de deterioro de la localidad. 

Para apoyar lo antes mencionado, hemos seleccionado una cantidad de imágenes 

representativas que logran ilustrar de mejor manera lo antes mencionado. 
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Imagen 1  Sección 4 del Fraccionamiento Urbano 

“Los Héroes” Tecámac. 

En esta imagen podemos ver una parte de los 

espacios recreativos con los que cuenta el 

fraccionamiento.    

Imagen 2 Escuela Primaria “Los Héroes” 

Tecámac. 

Esta imagen nos permite ver claramente parte 

de los servicios con los que cuenta el 

fraccionamiento. 

Imagen 3 Entrada principal al Fraccionamiento 

Urbano “Los Héroes” Tecámac. 

En esta imagen se muestra parte del diseño y 

planeación del Conjunto Urbano.      
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Imagen 5 Servicios Comerciales en el 

Fraccionamiento Urbano. 

La imagen X nos muestra una parte de los 

servicios que ofrece el desarrollo urbano a los 

habitantes del fraccionamiento.   

Imagen 6  Áreas Verdes y Espacios Deportivos en 

“Los Héroes” Tecámac. 

Esta imagen muestra parte de los espacios 

públicos,  áreas verdes y espacios deportivos  

con los que cuenta  el fraccionamiento.        

Imagen 4 Fraccionamiento Urbano  “Los Héroes” 

Tecámac. 

La imagen X permite observar parte del 

crecimiento y desarrollo que el fraccionamiento 

ha tenido en los últimos 5 años.  



 

 

 

 

Metodología   
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IV. Metodología 

En este apartado se podrá observar el carácter práctico para el desarrollo de la investigación, 

además logra traspasar la barrera de un protocolo y acercarnos, en medida de lo posible, a la parte 

fundamental sobre este estudio. Así, es justamente en este segmento donde se proponen los 

objetivos, las hipótesis y las preguntas de investigación. 

Objetivos  

Objetivo General  

Ubicar y analizar la configuración de las redes familiares, así como la manera en que se 

organizan éstas, además de conocer en qué etapa del ciclo vital familiar se ubican y cuál es el 

papel que juegan los elementos que rodean a su hogar, con la finalidad de conocer si son 

agradables para ellos. 

Objetivo especifico 1 

Indagar, mediante encuestas a los habitantes, según una muestra significativa que dé sustento a la 

investigación ¿Cuáles de los aspectos (localización, calidad, costo e ingreso familiar) fueron los 

que ellos consideraron para mudarse a su actual lugar de residencia? 

Objetivo especifico 2 

Hacer un análisis de los factores más importantes que han considerado los individuos o las 

familias para mudarse con base en su trayectoria residencial. 

Hipótesis  

Hipótesis General 

La cercanía con uno o más familiares (Redes Familiares RF), así como el ciclo vital familiar 

(Inicial, Intermedio y Avanzado), el precio de la vivienda y el entorno de la misma, tienen mayor 

influencia en la decisión de mudarse de los individuos, que la localización de la vivienda, oferta 

de vivienda y el tiempo de traslado al lugar de trabajo del miembro económicamente más activo 

de la familia. 
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Hipótesis Especifica 1 

La localización, la calidad, el costo y el ingreso familiar son aspectos que están íntimamente 

ligados en la decisión de mudarse.   

Hipótesis especifica 2 

No, en la decisión de mudarse de los individuos, no sólo las redes familiares y el ciclo vital 

familiar son los elementos más importantes; sino que existe una combinación de estos con la 

localización, oferta, precio, características y calidad de la vivienda, así como del ingreso familiar 

y lugar de trabajo. 

Preguntas de investigación  

• ¿Cuáles son los factores que influyen en la decisión de mudarse hacia la zona de “Los 

Héroes”, Tecámac? 

• ¿Existen redes familiares dentro del conjunto urbano “Los Héroes”, Tecámac? 

• ¿Cómo, y en función de qué, se configuran las redes familiares dentro del conjunto 

urbano? 

• ¿La existencia de una red familiar dentro de un mismo espacio urbano influye en el 

individuo o de las familias para la toma de decisión de mudarse?  

 



 

 

 

 

Propuesta al Diseño    
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V. Propuesta de Diseño de la Investigación 

Sustentos teóricos y sus métodos 

Gran Parte de los estudios sobre movilidad residencial se centran principalmente en el análisis 

cuantitativo, es decir, por medio de la medición numérica de los fenómenos sociales; sin 

embargo, muy pocos se basan en los aspectos cualitativos o privilegian la comprensión de las 

acciones de los individuos, quizá algunos utilicen la combinación de ambos métodos, por ejemplo 

Emilio Duhau en División Social del Espacio Metropolitano y Movilidad Residencial hace un 

análisis cuantitativo partiendo sobre todo de los micro datos de la muestra censal del 2000. 

Beatriz Jiménez Blasco en su artículo La movilidad residencial Intraurbana, hace una 

combinación de técnicas tanto cuantitativas como cualitativas, incorporando a su estudio los 

movimientos poblacionales y la elección de la vivienda, siendo este último un factor algo difícil 

de cuantificar, sobre todo por la significación personal. 

Muy a su modo, Daniel Delaunay y François Dureau en Componentes Espaciales de la 

Movilidad Residencial en Bogotá, toman como elemento fundamental para su análisis la 

trayectoria biográfica de los individuos. 

Otro ejemplo más es el de Beatriz Acuña y Boris Graizbord ya que en su estudio 

Movilidad Residencial en la Ciudad de México, toman como referencia los micro-datos del 2000, 

centrándose sobre todo en variables como características socioeconómicas, tipo de hogares, 

lugares de trabajo etc. 

Sin embargo, la realidad es que no existe un método único para el estudio del fenómeno 

de la movilidad residencial, ni de ningún otro fenómeno de estudio, ni mucho menos es correcto 

afirmar, que los estudios cuantitativos son mejores que los cualitativos, porque detrás de 

cualquier dato duro hay ciertos significados; pero también detrás de cualquier percepción o 

significación también es posible derivar un referente numérico. Por tanto los métodos 

cuantitativos y cualitativos no son antagónicos ni excluyentes, son complementarios. 

 



37 
 

                                                                               Cuadro 4 Diferentes pasos del proceso investigativo 

Teorías y métodos en investigaciones cualitativas y cuantitativas 

En este breve apartado, daremos a conocer algunas diferencias en torno a las investigaciones y su 

forma de sustento, para dar inicio a esta parte, es necesario postular y con ello dejar claro que el 

marco teórico es un argumento de suma importancia porque, para cualquier investigación sirve 

como un referente de aquello que ya se ha dicho al respecto, así, es lógico entender como el 

punto de inicio de cualquier proceso investigativo que no desee refutar alguna idea o repetir. 

Asimismo, el marco teórico da lugar a objetivos de investigación y estos se responden a 

través de metodologías, sean estas cuantitativas, cualitativas o con la pretensión de vincular, pero 

esa es una decisión del investigador para llevar a cabo sus resultados. 

El siguiente cuadro, muestra las fases investigativas antes mencionadas, es decir, para 

tomar en consideración cualquier investigación es necesaria la revisión de bibliografía, con la 

finalidad de tomar un punto de partida; posterior a ello, se localiza la construcción de un marco 

teórico y el cual sirve también como un referente para decidir el método a usar, entonces:  
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En toda investigación el Marco Teórico es el elemento central, es un argumento donde se 

entretejen paradigmas, teorías generales y teorías sustantivas. Además de ser la primera gran 

etapa de un proceso de investigación, y es la que impregna todo el diseño, tanto en estrategias 

teórico metodológicas cuantitativas como cualitativas.   

Para el caso de las Investigaciones Cualitativas estas hacen énfasis en la discusión del 

paradigma y los principios que sustentan la posición metodológica.  

El marco teórico está compuesto por conceptos sensibilizadores (guías que ofrecen un 

marco de referencia para formular los objetivos que conducirán la investigación). 

La realidad es subjetiva e interpretativa, los investigadores son los que contribuyen a 

producir y reproducir el contexto de interacción que se desea investigar.    

Mientras que las Investigaciones Cuantitativas se centran en la teoría sustantiva del 

problema a investigar, de ahí se derivan las proposiciones o conceptos que luego serán 

incorporados al objeto de investigación. 

En esta perspectiva el investigador debe separarse de su objeto de estudio para poder 

generar conocimiento objetivo sobre él, y los valores del investigador no deben influir en el 

proceso del conocimiento. 

Entonces, el marco teórico debe ser factible, para ser transformado en proposiciones 

deducibles, entre las cuales se encuentran las hipótesis. 
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Distinción entre métodos y técnicas de investigación                   

Metodología Métodos Técnicas de Producción de Datos 

 

 

Cuantitativa 

 Experimental. 

 Encuesta. 

 Análisis Cuantitativo de 

Datos Secundarios 

(estadística). 

 Cuestionarios. 

 Recopilación de datos (censos, 

encuestas). 

 Análisis de Contenidos de 

Documentos, textos, films, etc. 

 

 

 

Cualitativa 

 Etnográfico. 

 Análisis Cultural. 

 Estudio de Caso (s). 

 Biográfico. 

 Análisis de conversaciones. 

 Grupos Focales. 

 Entrevistas interpretativas. 

 Entrevistas etnográficas. 

 Observación no participante. 

 Observación participante. 

 Análisis de Documentos. 

 Análisis de material  visual o auditivo. 

 Cuadro 5 Métodos y Técnicas  de Investigación  

Fuente: Manual de Metodología de Ruth Sautu.  

 

Los métodos cualitativos se centran en el estudio de los procesos sociales. Desde esta 

perspectiva, la realidad se construye socialmente y, por tanto, no es independiente de los 

individuos. Se privilegia el estudio interpretativo, y no explicativo, de la subjetividad de los 

individuos y de los productos que resultan de esa interacción. 

Los métodos cuantitativos privilegian la medición enfatizando las relaciones causales 

entre variables. La realidad social se presenta independientemente de los individuos y es 

cognoscible por procedimientos objetivos por medio de la cuantificación. 

La característica central de los métodos cuantitativos es la medición numérica de los 

fenómenos sociales. En esta lógica, la estadística constituye el instrumento apropiado para medir 

dichos fenómenos “objetivos”, “regulares”, así como para analizar su variabilidad y su grado de 

realización.      
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Lo macro y micro de la Movilidad Residencial  

Cualquier trabajo investigativo requiere tener la suficiente claridad sobre la metodología a usar. 

Por ello elaboraremos un breve preámbulo sobre los dos grandes polos metodológicos y que sirva 

como un referente en torno a la certeza que cada uno brinda. 

Diferencias entre Investigaciones Macro y Micro sociales 

 
 

 

 Lo Macro de las Investigaciones Lo Micro de las Investigaciones 

   Abordan el estudio de la estructura 
social, de las instituciones, la 

sociedad y su cultura. 

 Postulan el estudio de las 
sociedades, sus culturas y el cambio 

histórico a partir del análisis de 

datos secundarios agregados y 

fuentes documentales. 

 Estos procesos tienen un carácter 

explicativo y determinan la 

organización social Micro social y 

los comportamientos individuales. 

 Se centran en el estudio de la 
significación para la acción, 

creación  y reacción concreta del 

orden social, donde la 

experiencia individual y la 

interacción social son las fuentes 

principales. 

 Postulan que la estructura social 
puede ser reconstruida a partir de 

las características de las unidades 

individuales que las conforman. 

Cuadro 6Entre lo Macro y lo Micro   

Fuente: Manual de Metodología de Ruth Sautu.  

 

Para la realización de cualquier tipo de investigación es importante postularse múltiples 

cuestiones sobre el método a usar, pues la claridad es un factor imprescindible, nosotros hemos 

atendido a la cuestión sobre la posición de cada método respecto del otro, así, nos preguntamos 

¿Qué lugar ocupan los procesos Micro sociales en los esquemas de investigación Macro social y 

viceversa? 

Bien una aproximación a la respuesta está dada en torno al cuadro anterior, pues nos 

permite ubicar que las investigaciones Micro sociales se enfocan en la significación individual de 

la estructura y de un todo; es decir las investigaciones Micro sociales privilegian la experiencia, 

la significación social que se da dentro, la memoria colectiva y que su suma conforma a las 

estructuras.  
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Además las investigaciones micro sociales a través del estudio de las características 

individuales pueden reconstruir, comprender y entender la estructura que es objeto del estudio 

macro social. 

Por su parte las investigaciones macro sociales son un referente más cotidiano con las 

técnicas llamadas científicas, pues se otorga de modo alguno credibilidad en las cifras y los 

patrones repetitivos. Esta función de credibilidad, no es del todo cierta, pues los postulados que 

tratan de ello implican sólo una parte del proceso investigativo: la explicación. 

Este método, valora la repetitividad de los hechos y tiene una pre-configuración sobre la 

búsqueda de leyes universales, espaciales y atemporales aplicables en todo momento y contexto. 

Dicho esto, es de suma importancia dejar claro desde un inicio que nuestra postura no es 

del todo excluyente de un método sobre otro; es decir, para la realización de esta investigación 

creemos imprescindible tomar en consideración ambos métodos y cuya vinculación sirva para 

reforzar los planteamientos. Entonces, hemos mencionado con antelación que siempre existe la 

valoración de un método sobre otro, nosotros no tenemos que alejarnos de esa postura y por eso 

privilegiaremos al método cualitativo por sobre el cuantitativo, no por el hecho de ser mejor, sino 

por ser o permitir un ajuste para la obtención de resultados y causas sobre nuestro fenómeno de 

estudio para esta investigación; pero esos resultados se afianzarán, se reforzarán y permitirán su 

sustentación por medio de características macro estructurales. 

Mencionamos al inicio de este apartado un ejemplo sobre la incorporación de las posturas 

macro y micro, Beatriz Jiménez Blasco, en La movilidad Residencial Intraurbana toma como 

factores fundamentales para su análisis: 

1) Los movimientos poblacionales (perspectiva macro) 

2) Elección de la vivienda (perspectiva micro) 

Estos aportes ponen de manifiesto la posibilidad real de poder encausar nuestra 

investigación por este medio, esta labor no es tarea fácil y tenemos absoluta confianza en 

realizarla y a sabiendas que se transita por la senda correcta. 
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Propuestas especulativas  

Sin el afán de repetir, pero sí de ser constante con nuestros planteamientos, postulamos en este 

segmento los rasgos más representativos de nuestra hipótesis, la finalidad de hacerlo impera en 

mostrar la especulación que se tiene y sobre la idea que se pretende demostrar para, entonces, 

afianzar fuertemente que la estrategia metodológica a tomar es idónea para alcanzar estos 

resultados. 

Las ideas generales en nuestra hipótesis giran en torno a: 

Que la red o redes familiares logran ejercer una relativa mayor influencia en la decisión de 

mudarse, por tanto es un factor de mayor importancia incluso más que la localización de la 

vivienda en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México con respecto a la lejanía o cercanía 

del lugar de trabajo del miembro económicamente más activo y que de la propia oferta de 

vivienda existente. 

Es decir, en la decisión de mudarse existen otros tipos de factores como las redes, el 

sentido de pertenecía o el ciclo de vida familiar (como factores micro sociales), que pueden tener 

mayor influencia para que un individuo o una familia decida mudarse.  

Sin embargo, como se mencionó, la mayoría de los estudios existentes sobre la movilidad 

residencial se han concentrado en el análisis de factores de tipo estructurales para explicar los 

cambios de residencia, entre ellos podemos encontrar el ingreso, la oferta de vivienda, precio de 

la vivienda, demanda de vivienda, políticas públicas de vivienda, infraestructura, localización de 

la vivienda, servicios, el comercio entorno de vivienda, tipo y características de vivienda lugar de 

trabajo, entre otros. Y muy pocos han abordador los factores como ciclo de vida, sentido de 

pertenecía, redes familiares, en síntesis factores individuales, psicológicos e interpretativos. 

Lo anterior no quiere decir que en la decisión de mudarse influya solamente un tipo de 

factor, y que son los factores macro o micro los que tienen mayor influencia; sino por el contrario 

existe la posibilidad de que un factor micro social motive a otro macro social, por ejemplo, el 

ciclo de vida familiar (factor micro) puede llevar a que la familia decida mudarse a una 

determinada zona por las características de la vivienda (tamaño por ejemplo), o bien que el 
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sentido de pertenecía de la vivienda tenga más peso en la decisión de mudarse que la oferta de 

vivienda. Otra más de las diversas posibilidades es por medio de la información sobre la 

infraestructura y la localización, en general factores macro, que puede ser proporcionada a las 

familias a través de otras familias y esta influencia que se recibe se encuentra en la delgada línea 

del umbral de decisión, es decir, puede ser posible que se haya valorado más las condiciones de la 

infraestructura y la localización o fue la esa información la que se convenció a la familia para 

procurar la movilidad residencial. 

Una herramienta más que nos acerca a los resultados son sin duda las preguntas que se 

realizan alrededor del tema, para ello la pregunta principal se sustenta como ¿Qué es lo que lleva 

a la gente a moverse?  Porque que detrás de estas decisiones existen motivos muy importantes, 

que las familias priorizan y que algunas veces tienen mayor peso que otros, como las redes 

familiares o el ciclo de vida familiar.  

Con base en lo anterior y haciendo énfasis en la estrategia metodológica, se han revisado 

una gran cantidad de factores considerados como macro sociales, acceder a estos es una manera 

sencilla de tener un acercamiento, pero no son totales para proponer resultados serios. Nuestra 

labor, para completar este trabajo implica la recopilación de información que sólo las familias 

tienen presentes mediante su experiencia, para organizar esta información se creará una base de 

datos en Access que nos permita clasificar e identificar los elementos útiles para nuestros fines. 

Además, basados en la idea que la movilidad residencial no puede ser entendida 

únicamente como un cambio de domicilio que responde a necesidades básicas de localización; 

sino que debe incorporar al análisis otros factores como las redes familiares, por ello, se ha 

optado por darle un carácter cualitativo. Así, se realizarán entrevistas a profundidad a los 

habitantes de los fraccionamientos, donde se pretende hacer una reconstrucción de la trayectoria 

de residencia de los individuos. Sin embargo, también consultaré algunas fuentes cuantitativas, 

con el fin de apoyar y sustentar, como el OCIM-SIG, y del cual tomaré algunas variables como: 

Dinámica Poblacional, Migración, Movilidad Residencial y la Dinámica Habitacional. También, 

retomaré los Censos y Conteos de población del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) y los Micro datos de la muestra del Conteo de Población y Vivienda (2000). 
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VI. Exposición de resultados 

Consideraciones finales 

Mencionamos anteriormente en el apartado sobre Diferentes Perspectivas sobre Movilidad, 

existen varias maneras de abordar el estudio de la movilidad residencial y también existen varios 

factores sean macro o micro sociales que se encuentran explícitos en la decisión de mudarse. 

En esta investigación partimos de la idea de que las redes familiares son un factor de suma 

importancia en la decisión de mudarse de la familia; sin embargo, conforme se fue desarrollando 

este pequeño trabajo, nos dimos cuenta que en la decisión de mudarse puede darse una 

combinación de factores, es decir que un aspecto macro determine a factor un micro social. 

Por tanto, la idea es analizar el fenómeno de la movilidad residencial, dando mayor 

énfasis a los aspectos micro sociales y para este caso hablamos de las redes familiares. No 

obstante no se pretende asegurar que se dejarán de lado a los factores macro sociales. 

Asimismo es pertinente mencionar que no solo utilizaremos una perspectiva teórica; es 

decir, no vamos a explicar el fenómeno desde un solo enfoque, esta situación un tanto ecléctica 

sirve para no pasar por alto circunstancias y momentos teóricos. Brindando además un equilibrio 

en la sustentación. 

Finalmente respecto a las técnicas de investigación, se ha contemplado desde un inicio la 

prioridad a las técnicas cualitativas, porque nos interesa saber que peso tienen las redes familiares 

en la decisión de mudarse; pese a la dificultad de hacerlo, trataremos también de dar sustento con 

algunos datos estadísticos del INEGI y del OCIM-SIG.    

No es nuestro interés tampoco ser holísticos en torno al tema de la movilidad residencial, 

pero sí es muy importante intentar atender la mayor cantidad de factores posibles para completar 

este estudio. 

Así, es menester nuestro desentrañar las causas que generan la movilidad residencial en la 

Ciudad de México a través de la conformación de redes familiares. Para apoyar esta investigación 

se seleccionó a “Los Héroes”, Tecámac por ser un complejo habitacional de reciente creación, es 
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decir, las familias que llegaron a este lugar, algunas, darán testimonio sobre los factores, causas y 

motivos que impulsaron la decisión de residir allí. 

La finalidad de hacerlo de esta manera radica en la importancia que tienen los factores que 

generan, motivan o impulsan estas decisiones, pues bien los estudios sobre la movilidad 

residencial han generado el conocimiento de los efectos, pero no completamente de las causas. 

Entre esos efectos podemos encontrar, entonces, el crecimiento, el cambio en la estructura de la 

ciudad y con ello se argumenta que los factores macro estructurales son los únicos capaces de 

promover este fenómeno, lo cierto es que junto con estos logran coexistir factores micro sociales, 

basados en percepciones y sentimientos que trastocan la delgada línea de lo psicológico y que no 

han sido tratados con seriedad. 
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