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I. INTRODUCCION. 

l. El Problema Habitacional. 

El modelo de desarrollo capitalista que actualmente es seguido en -
México, adquiere su mayor i:r;:iulso a partir d2 los años cuarentas, -

estimulando el establecimiento de grandes err¡:resas industriales, en 

los principales centros urbanos del país, fur,=:amentalmerte en el 

área metropolitana de la Ciudad de México. 

Este mod~lo capitalista que propicia la acumulación de inversiones 

para el desarrollo industrial en las grandes ci.~1dades del ~aís, pr2_ 
vaca el paulatino empobrecimiento de grandes sectores de la pobla -

ción caw,::esina, que motivados por la miseria y por la falta de opa!_ 
tunidades .de trabajo en el campo, se ven forzados a emigrar como 

ejército de reserva industrial a las grandes ciudades. 

Esta situación viene a agudizar el déficit haoitacional, en los ce.!:!, 

tras urbanos del país, donde el crecimiento demográfico natL•ral pr~ 

sentaba tasas porcentuales del 2.0 a 3.1 y 3.3% en las Últimos 30 -
años. (l) 

Según Puente leyva, el déficit de vivienda en los centros urbanos -

del país,representab~ el 46% del total de las viviendas,en los mis
(2) 

mas centros, en 1969. 
, , 

De acuerdo a los datos estadísticos proporcionados por la Secreta -

ría de Programación y Presupuesto, el déficit total ce vivienda en 

la República Mexicana para el año de 1970, representaoa el 61.0% de 

las viviendas existentes .• (3) 

A continuación se presenta el déficit total de viviendas por entidad 
l 

federativa para el año de ~9BO: 

(1) "El Panorama del Problema Ha::ltacional en México y la Procurad.!:!. 
ría Federal del Gc!Msumidor". Procuradc.:7la Federal del Consumi -
dor. México, 1980. 

(2) Puente leyva, Jesús "El Problell'a Habitacional" p. 272 en ll..Efil:. 
fil de México 1960. Edi t. Siglo XXI. 

(3) ;,Manual de Estadi.sticas Básicas", Sector Asentamientos Humanos, 
Tomo I, Secretaría de Programación v Presupuesto. 



- 2 

CUADRO# 1 

DEFICIT TOTAL DE VIVIENDAS POR ENTIDAD FEDERATIVA 
1 9 7 o 

DEFICIT CDi'10 % 
TOTAL DE ir.:F"ICIT DE DE LAS VIVIEN-

ENTIDAD FEDERATIVA VIVIENDAS VIVIENDAS DAS EXISTENTES 

Estadas Unidas Mexicanas "8'2e6,369 5'057,934 61.0 
Aguascalientes 52,722 32,085 60.9 
Saja Cal!farnia N. 155,859 86,063 55.2 
Ca~eche 42,296 32,772 77.5 
caahuila 186,001 112,927 60.7 
Calima 41,840 26,973 64.5 
Chiapas 275,437 148,202 53.8 
Chihuahua 287,499 157,447 54.8 
Distrito Federal 1'219,419 774,800 63.5 
Durango 149,582 75,223 50.3 
Guanajuata 358,587 206,836 57.7 
Guerrero 275, 954 187,361 67.9 
Hidalgo 21C,744 121, 983 57.9 
Jalisco 536,134 312,337 58.3 
México 624,250 350,806 56.2 
Michoacán 391,009 219,831 56.2 
More los 108, 903 90, 123 82.. 7 
NayarH 96,444 5?,259 54.2 
Nueva León 292, 153 191,289 65.5 
Daxaca 375, 394 229,957 61.3 
Puebla 443,321 271,371 61.Z 
Querétaro 80,870 43,758 54.1 
Quintana Reo 15,316 11,073 72.3 
San Luis Potosí 216,461 133,196 61.5 
Sinaloa 206,750 128,811 62.3 
Sonora 185,607 98,819 53.2 
Tabasco 126, 706 73,891 58.3 
Tamaulipas 266,032 180,961 68.0 
Veracruz 688,798 467;889 67.9 
Yucatán 129,642 97,112 74.9 
Zacatecas 152,923 92,445 60.5 

• Fueñte: Garza G., Schtringert M. La Acción Habitacional del Estado en -
México. El Colegio de México, A. C. México, 1978. Presentado en Manual 
Cie'ES'tadística Básica. Tol!'O I. Op. cit. p. 262. 
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Coma se pu.ede observar en el cuadro # l da este capí tulc. el défi

cit porcen-::ual de las vi•Jienaas existeni:es, alcanza dirrzr.si::nes crí 

tic as, nuy por ene ima del promedio general 1 en aquellas en :;idades -

donde la crisis en el ca;:-¡:;o es más aguoa. 

Según Puente Leyva, en 1959 al déficit habii:acignal en México era -
de 4 milL'"71es de viviendas 'I se necesitaría p2ra superar est:e défi

cit una construcción anual de 775,000 a 1'245,000 ~iviendas entre -
1969 y 1983. ( 4 ) 

Si estas cifras se corrparan con el número de viviendas que fueron 

construidas de 1970 a 1976, por el sector público, inclu•¡2r:lo el 

Programa Financiero de Vivienda y que ascendieron a un prDrr-.edio de 

53, 000 viviendas anuales, se podrá observar las limi taciom:s definl. 

tivas de estos programas. Otros cálculos más rigurosos señalan la -

necesidad de producir el equivalente al 15(]76 del stock habitacional 

existente en 1970. (ó) 

Con respecto al hacinamiento hab~tacio~al, se tiene que para el año 

de 1960, según las Naciones Unidas, México tenía un índice de haci-... 
narniento h2bi tacional sólo superado por Pakistán y Nigeria. En el -

año de 1950 habla en México una vivienda por cada 4.9 habi-::antes, -

en 1960 eran 5.5 habi tant2s por vivienda y para 1970 el prcrn=dio 
ascendía a 5.8 habitantes =ar vivienda. 

El corrpartz:niento interno de este déficit se ha recrudecido por la 

tendencia del capital in~:±iliario, a dejar de invertir en vivie!!. 

das para arrendamiento, para producir en su lugar unicamente vivie!!. 

das en condominio para venta y de muy alto casto. 

La Cámara r.:=ional de Comercia de la Ciudad de México hace l;:i si- -

guiente observación sobre la "baja rentabilidad" de las inversiom:s 

de vivienda ¡::ara arrendamiento: "Un análisis detallado referente a 
la productividad de este tipo de inmuebles (para arrendamiento),co12 

sidera que les ingresos Gue cotiene el propietario de un edificio 

(4) Puente L-eyva, Jesús, Op. Cit. 
(5) Garza, Gustavo y Schteingart, Marta: El problema de la vivienda 

en Méxi=, citado en el estudio de CGPEVI. p. 19. 
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de departamentos de alquiler, es el producto de la renta mensual de 

las viviendas, locales, anuncios, etc., y que al verse afectados en 

un 21.7% por irrpuestos y derechos, 16.63% por gastos fijos y 23.99?~ 

por gastos eventuales, le queda una utilidad neta de 37.68%. 

"Sin ell'bargo, al cor.lJarar este ingreso neto absoluto ccn el valor -

(inversión) estimado f1sico actual de los inmuebles, arroja una 

productividad neta anual (rentabilidad) de tan solo 4 .5%". <5 ) 

El carrbio a la inversión inmobiliaria en condominios, exime a este 

sector capitalista de muchos gastos "riesgosos" para sus ganancias, 

aún en los casos de venta a crédito, ya que la ley de Condominios, 

que reglamenta a estos inmuebles, trasmite el adquirente, h. oblig!!_ 

ción de afrontar los gastos de conservación y mantenimiento del in

mueble. 

Por lo anterior se puede apreciar la causa fundamental, por la que 

en la actualidad en México, el sector privado ya no construye edif.!_ 

eles para arrendamiento, y por que, los que actualmente hay, se van 

transformando al régimen-de propiedad en condominio. 

Esto ha motivado que actualmente, los centros urbanos del pa1s cue.!!. 

ten con una población arrendadora de viviendas que está en constan

te aumento, ante una oferta de vivienda en renta casi inexistente -

y en disminución; y por otro lado se encuentra una población poten

cialmente adquirente de vivienda en venta pero con tendencia a dis
minuir constantemente, debido al alto precio de las viviendas, aún 

a plazos, y la cual se vuelve, deficitaria debido a la reducción de 

la posible población consumidora. 

Por otra parte se puede observar que el déficit de viviendas e11 los 

centros urbanos del país se ha recrudecidc por la especulación de -

viviendas, por el alto costo de los materiales de construcción y 

por el bajo nivel de ingreso de la mayo=ia de la población. 

(6) Op. Cit. Prccuraeíuria Federal del Consumidor. 
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2. El Prctilema Habitacional y la Acción Institucional del Gooierno. 

Estr2chamente relacionado con el retraimiento del capital privado a 

invartir en sectores de la infraestructura que ~= le son rentebles, 

sa ~=esenta el irrp~lsa financiero por parte del Estado en estcs re!! 
glo0:s, financiamiento que además ;:iromoverá el rrcdelo de desarrollo 

inccJs-.::-ial irrpuest::i 2n el paí.s qua tiane su·s inicios en el sexenio 

=art!e:rista. 

Prod~cto del gran iq¡ulso a la construcción de obras de infraestrus_ 

tura, generadas por el financiamiento del Est2do, se va conforrr~ndo 

en a: pa1s una nueva facción de la burguesía; ia cual en 1953 funda 

la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CNIC) corro -

una forma de unificar sus intereses y de coordinar sus iniciativas. 

En esta forma se va institucionalizando la relación entre el Estado 

y el sector hegern6nico de la CNIC. 

Hasta el año de 1947 la inversión privada se hacia cargo de la pro

ducción de habitaciones, sin errt:Jargo a partir de este año el Estado 

da principio a programas de financiamiento para obras habitacionales 

en el D.F. 

En 1950 el Banco Hiootecari.:i y de Obras Públicas estimaba que se h~ 

bÍan construido 4213 viviendas y la Dirección de Pensiones Civiles, 

estimaba que en cir~o años habÍ.a promovido la construcción de 9142 

viviendas. En el año de 1954 con el objeto de prorr~ver viviendas de 

bajo costo para venta o arrendamiento, se crea el Instituto Nacio -

V
• . (7) 

na~ oe la ivien~a. 

A causa de la agudización de las contradiccicnes del Si.stema en la 

década de los 60, que propicia la agudizaci.Ón del desempleo, la cr~ 

cie~te desigualdad social, el deterioro de las condiciones de vida 

(7) "Ii~FONAVIT una nueva institución de la RepÚb lica 1972-1976". 
:Jisposiciones legales. IrJFONAVIT, 1976. 
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en el ca~o, la rápida urbanización y sus efectos, como son las de

ficiencias en vivienda, servicios y equipamiento; el Estado intervi~ 
ne con mayor fuerza en el árrtiita de la producción de medios de con

sumo colectivo. 

A partir del año de.1960 se incrementan las inversiones federales -
específicalT'ente en, abras de electrificación y beneficia social; y 

de estas últimas la vivienda adquiere un papel significativo, por -

d t d 1 
, , 1. (8) primera vez en ro e a inversion pub ica. 

Entre 1962 y 1963 san autorizadas las Sociedades Hipotecarias y la 

Banr.a de Depósitos para aplicar recursos a proyectos de vivienda.De 
esta forma se crea el Fondo de O¡:¡era~iones y Descuento Bancario a -

la Vivienda (FOVI), con recursos pravinientes del ahorra captada 
por las hipotecarias y las departamentos de ahorra de las institu -

cienes de depósito. 

Entre 1963 y 1970 en FOVI produce 90,000 viviendas dirigidas prior! 
tariamente a una población con ir~resas hasta 4 v.s.m. 

Otras instituciones que operaron programas de vivienda en esta épo

ca son: IMSS; Banco de Obras y Servicios Públicos; Departamr?nto del 
Distrito Federal; ISSSTE; e Instituto Nacional de la Vivienda. 

En todo este proceso, el sector privada de la construcción, deserrp~ 

ña un papel importante en la ejecución de las obras financiadas por 
el Estada, además de representar una fuente de trabaja para una 

i!TlJortante capa de la población, no calificada, y que se incrementa 

constantemente a causa del wovimiento migratorio del campo hacia 
las ciudades. 

Ante este irrpulso financiero que recibe la industria de la constru.s. 

ción, ya que se r:cnsidera un r.edio "barato" generador de empleos, -
se puede observar un gran crecimiento en el sector, ya que de 587 

contratistas que estaban registrados en 1950 en la CNIC, se incre -

(8) Investigación de •1ivienda III. Centro operacional de vivienda -
y poblamiento, A. C. COPEUI. !'·~l. 
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mentan a 3440 en el año de 1970. 

De este sector V sobre todo del grupo encabezado por los medianos -

contratistas que se es~ecializaron en la construcción de edificios 

de departamentos, se aespliegan una serie de presiones hacia el Es

tado, para crear un sistema financiero más continuo, que no fuese -

truncado por cada sucesión presidencial. De hecho, la creación de -

los Fondos Solidarics ae Ahorro para la Vivienda, tienen como ante

cedente las recomend~iones presentadas por los representantes de 
la CNIC. ( 9 ) 

3. Las "Fondos Solidarios" y el INFONAVIT. 

La creación de los Fer.dos Solidarios, tienen por objeto el finan -

ciamiento de viviendas de "interés social", que son aquellas dirigJ:. 

das a los trabajadores con ingresos hasta 3 veces el salario mínimo. 

Esto se debe también a que el programa financiero de vivienda, debJ:. 

do al encarecimiento de los insumos de la construcción, había termJ:. 

nada por financiar únicamente viviendas para ingresos superiores a 
los equivalentes a 3 v.s.m. 

Los "Fondos Solidarios" son crEados a mediados de 1572 para los tr~ 

bajadores asalariados públicos y privados; están representados por 

tres organismos: El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda pa

!'.'a los Trabajadores (Ii~FONAVIT), El Fondo de la Vivienda del ISSSTE 

(FOVISSSTE); V el Fcn:jo de la Vivienda Militar (FOVIMI). 

Estas crganismos sor. les instrumentos más poderosos e in-portantes -

can los que ha con:acc el Estado en rr.ateria de vivienda. En 1973 

los recursos de estos fondos representaban el 45% de la inversión -

social en materia d2 vivienda; en 1974 representaban el 80%; en - -

1975 el 91 • .3% y 9a en 1975 representaban el 92.BJ(,. (lO) 

(9) COPEVI. Op. Cit. p. 114 
(10) idem p. 113 
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Estos Fondos están constituidos por un fondo revolvente creados por 

las aportaciones patronales del 5% (de los patrones de errpresae prl_ 
vadas, o del Estado como patrón). 

El INFONAVIT, ocupa el primer lugar entre los tres, tanto por su C!!_ 

pacidad financiera, como por el número de trabajadores que le son -
derechohabientes (en 1980 alcanzaban un número aproximado a los 5 -

millones y medio)• (ll) 

Sobre su capacidad financiera, un estudio realizado por la Asesoría 

Actuaria! del INFONAVIT, indica que "por cada mil pesos que invier

te el INFONAVIT en un año, la Banca Hipotecaria de Aharro (FOVI
FOGA) hace prestamos de interés social por S 774.1, el FOVISSSTE 

por $ 339.40 y el FOVIMI por í!i 32.80 " (l2 ) 

Con5iderando cue el desarrollo consecutivo de la presente tesis, 

tratará sobre un fenómeno derivado de la política habitacional del 
INFONAVIT, cuyo problema se enfoca a partir del capítulo II, a con

tinuación se presenta un breve planteamiento sobre la constitución 

de este organis~~. 

Ya· desde los años sesenta, se venía manejando la idea de crear un -

organismo financiero, para los trabajadores de México, fundame,1tal

mente sindicalizados. Para la creación de este organismo fue necesa

rio realizar irrportantes rrcdificaciones a la Ley Federal del Traba
jo (artículo 97, 110, 136 y 151, y el 782) y una reforma a la frac

ción XII del apartado "A" del artículo 123 Constitucional; con lo 

cual se determina promover el establecimiento de un Fondo Nacional 
para la viviénda de los trabajadores, se le da una fórmula de go- -

bierno basada en organismos colegiados de .corrposición tripartita 

(Estado-errpresarios-obreros). 

(11) INFONAVIT. Depto. de Aportaciones. 
(12) Subdirección Financiera, Asesoría Actuarial, INFONAVIT, 1980. 
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La organización tripartita del INFONAVIT, le da la caracter1stica -

de un Órgano ccrporativo, el cual busca la conciliación de las int~ 

reses de las dos clases fundamentales representadas allí: La =urgu~ 

sía representada par el sector patronal; y el proletariado re~rese.!:!. 

tado por la buz-c:::racia sindical (basicamente de l3 CTMJ. 

El papel del Estado será el de arbitrar las posibles diferencias y 

el de coordinar las actividades; esto es, da~co la imagen de un se.s 

tor desclasado, que se uoica "más allá" de escas dos clases. 

Sin embargo cada faccióñ ahí representada manejará sus intereses 

part~culares, l.os cuales basicamente son: 

Pera los patrones, por medio de la aportación del 5% manejado como 

gasto salarial y cargado este como costo al consumidor, representa

rá un desahogo de la presión constitucional de proporcionarles vi -

vienda a sus trabajadores. 

Para el sector de la construcción, representará una fuente de enri-

1 
. ,, (13) 

quecimiento so~re todo para e sector medio de la construcc1on. 

Para la burocracia sindical, será una forma de recuperar, cierta l~ 

gitimidad y resarcir su imagen en•re los trabajadores, la cual se -

encontraba muy deteriorada; par a•ra parte para los líderes indivi

dualmente representaba, la adquisición de mayor poder, por medio de 

las premociones externas, que son una modalidad, donde el INFDNAVIT 
solo actúa come instrumenta financiero. 

Para el Estada, el IN~ ONAVIT, será utilizada para cubrir tanto ob~ 

tivos pollticos cerna económicas. 

Los objetivos oolíticas estarán representados, par el intenta de 

parte del Estado, de atraerse una amplia base popular, representada 

por las trabajadores asalariadas en general, oue al tener la expec

tativa de abter.er un crédito de vivienda en las "Fondas Solidarios", 

(13) Investioación de Vivienda III. COPEVI. Op. cit. 
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estarían dispuestos a e~ayar con ~i~at!a, las políticas populistas 
del gobierno. 

La finalidad que tenía la consecución de este apoyo, era el de pre

sionar a algunos sectores financieros dominantes, para que acepta -

ran una nueva estrategia económica, r.anejada en los proyectos de r~ 

formas fiscales del goflierno Echeverrista. 

Los objetivos económicos, estaban representados, por el propósito -

de subsanar, los graves ~roblemas de E!l'llleo, representados por el -

arrplio número de desocupados provenientes del campo y la cual r.epr~ 

sents una mano de obra p=o calificada:·, la cual en gran proporción -

será absorbida por un an+:lio programa de inversión en la construc -

ción de viviendas a nivel nacional, desplegado por el INFONAVIT ( y 
los otros organismos de los Fondos Solidarios). 

Estos intereses que serán manejados por las partes que integran el 

organismo colegiado que gobierna al I~"FONAVIT, independientemente 

de su funcionamiento concreto posterior, condicionarán su estructu
ra y alcances concretos. 

Con re~pecto a las fuentes del fondo del INFONAVIT, de acuerdo a la 

Ley, está formado por las aportaciones bimestrales del 5% que los -
patrones hacen por caneco UJ del salario de sus trabajadores, por 

las aportaciones del Gobierno Federal y con el rendimiento de sus -
inversionea. Sin embargo el grueso del capital del fondo proviene -

de l~s aportaciones patronales. 

El INFONAVIT otorga présta.-nos para las siguientes cinco lineas de 

crédito: 

Linea I: 

Linea II: 

Linea III: 

Adquisición de vivienda nueva, en conjuntns habitacio

nales financiados por el INFONAVIT. 

Adquisición cte vivienda a terceros (oferta privada). 

Construcción en. terreno cro;:iio. 



Linea IV: 

Linea V: 
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Arr¡:¡liación y reperación de vivien::a propia. 

Pagc de pasivas (h:~otecas). 

Tedas estas lineas se otorgan con una tasa ar.~31 del 4% y a ~n pla

zo máximo de 2G años. 

A los trabajadores que han sido acreditadus, se les hacen descuentos 

correspondientes al 14% de su sah~rio mensual .;!Jando ganan hasta 

1.25 v.s.m. y cel 18% mensual cuando su salaria es superior a 1.25 
v.s.m.* 

El número de acciones realizadas por medio cel financiamient8 del -

INFDNAVIT, ad~~iere un papel p=eponderantP er.~re otras instituciones 

de vivienda del sector público, como lo demuestra el hecha de que -

el volumen de viviendas construidas par este ~nstituto de 1972 a 

1976, representó un promedie anual de partic:pación del 39.25% de -
todas las accie':les del sector pública, hasta alcanzar un prc~edio -
anual del 44% en el periodo 1977 - 1980. (l4) 

El total de acciones crediticias desarrolladas por este organismo -

de 1972 a 19EO ascendieron a 261,686 de las cuales 230,978 corres -

pendieron a la adquisición da vivienda nueva financiada por el ins

tituto (Linea I), cuya proporción representé el 88.3% de todas las 
acciones credi-ticias del rnFc;¡;i.vn en este periodo. (lS) 

Así coma se puede observar, ;:;orresponde a la Linea I, la acción ma

yoritaria errprendida por el ::.:FONAVIT, por r.edio de la cual se han 

edificado 5QS Unidades Habitacionales en 192 localidades del país. 

• Esto hasta antes de las refcrmas hechas a la ley el ? de enero -
de 1982. 

(14) "La acción ~el INFONAVIT en el contexto d=:l sector habitacional -
en México". Unidad de Investigación Social. INFONAVIT (documento 
interno). 

(l.5) "Datos relevantes del. cens::: de 1960". U. oe I. Social. If"JFONAVIT. 
X-81. 
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Se calcula que el número de personas que han pasada a habitar los 

conjuntas financiados por la Linea I, considerando que la media ge

neral de mierrbros por farr.ilia es de 5.24 entre los derechohabien- -
t (16) 
ea , es de 1'210,330 personas. 

4. Los problemas sociales derivadas de estos orayectas. 

Dentro de la política de financiamiento de vivienda nueva, que como 

ya se indicó representa el 88.3% del -:;otal de acciones realizadas -
por el INFONAVIT, ha ocupado un lugar preponderante la adquisición 

de una reserva territorial, cuya extenslón sea sufi=iente para pro
seguir, sin interrupción los programas fijados. 

Estas terrenas han sido adquiridos por el INFONAVIT, en áreas no U!,. 

banizadas, con el cbjeto de que les precios sean más económicos a -

las existentes en el mercado especulativo de los terrenos urbaniza

dos. 

Con respecto a la política del INFONAVIT para seleccionar la ubica

ción de estos terrenos s= indica que: "··· En el 90% de las locali

dades, la reserva territorial colinda con ejidos que son reservas -
• (l?) 

tecnicas urbanas para futuras acciones". 

Sin errtlal'9o en el multicitado estudio de COPEVI se indica que en 

gran número de casos no se pudo aplicar esta política debido a la -
falta de terrenos ejidales.(lB) 

En la actualidad un criterio que se m::meja al respecta por pa~·te 

del Instituto, es que la consecusión de terrenos de propiedad social 

para transformarlos en propiedad privada v_ de muy pasible especula

ción futura, es dar marcha atrás a los fines sociales para los que 
se reservan estos terrenos. Al respecta se ha decretado la adición 

de un capitulo V a la Ley de Asentamientos Humanos, que reglamenta 

(16) "Investigación de necesidad y demanda de vivienda ". U. de Inv. 
Social. INFONAVIT 19?9. 

(17) n¡¡<.>FOMílVIT t,Q meses" INFONAV!T p.63. 
(18) CCPEVI P. cit. p. 124. 
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la adcuisición de ter::::nos para prcgramas de vivienda, decretado en 

dicierrí:l:::e de 1981. 

Con relación al proceso de urbanización de los terrenos adquiridas, 

ror:;o sen: avenidas y :::'!lles, agua po:;:Jle, dren2jss, ;:¡azos, pi.ar. -

tas de :.:-atamiento, e'.'ie:-gía eléct::-:.==: · .. ,r alurrbrarjo, ·; del eq~iparnie!! 

to de se:::vic ios co'7'uni terios corno: ::;a.:-ques y á:-eas verdes, tiendas 

~ cc:r.er·=:..os, centr;::s s2:::iales v escue-2..as, ser·./icias c2 vigilancia, 

lirrpia y transporte sel:?:: ti vo • que s::n elementos básicos para el e~ 

tabl:c:.:-i:ento de un asentamiento hur;iara, en la rnayoria de los casos, 

el rr~p-=·~ . .'.l.VIT ha retras:::j=: en sus invE!:'siones, las á:-eas que corr-es

pondían s los limites ;:¡r-:lpios de los ::cnjuntos habita::ionales, y c.:::_ 

bierto c:Jras que correspondían a los municipios. 

Esto se debe a que los r..unicipios han trasmitido la erogación de 

una serie de gastos de urbanización al INFONAVIT, aduciendo no con

tar ccr los fondo~ suficientes para surragarlos. 

Así, si ni.en, correspC'!nderá al INFONAV!T, ril establecimiento de es
tos servi::ios urbanos y comunitarios; su mantenimiento ::;uedará fue

ra del área de acción de este organisco, debido a un irrpedimento l~ 

gal fij2do en su ley c¡-gánica, la cuai. en su artícul:: r~o. 64 indica 

"El ins:::tuto no pc::lr2 i•tsrver.ir en la administrac:L•, operación -

o man::e'"'i.,,.:ento de los Ccr. j•1ntos Habi i;acionales, ni :'-'fragar los ga~ 
( 19) 

tos ccrrsspondientEs a estos conceptos". 

Lo anter:or significa Gue tan pronto es ocupado un conjunto por los 

trabajad::res acreditad::s v sus familias, la respcnsaoilidad de su -

mant~ni-~e~ta 7 recaerá ~~=cisamente en los ocupantes. 

Este asce::to se transf::""'a en problema, en la medida de la existen

cia_, de t.:na serie de éef:ciencias en les servicios. las que se irán 

acurcula.,=o desde la occ::a·::ión de los ::c'":juntos y que s'.:ln: escaso y 

·Tal servicio de ::omercics, deficiente ser-vicio de transoorte, inexí~ 

(l<;;) Lev :::el Instituto :::el Fondo Nac:o:-:;31 de la Vivier:oa para los -
7r"'-Cajadores. D:aric Oficial. 2~ ca abril de 1972. 
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tencia y lejanía de los servicos médicos, fugas en el suministro 

del agua, drenajes bloqueados y anegamiento de aguas negras en de -

partamentos de pisos inferiores, insuficiente servicio telefónico, 

Falta de mantenimien~o al servicio de alurrbrado, irregular y escaso 
servicio de litrpia y de recolección de basura con lo cual se han 

producido focos infecciosos al acumularse gran cantidad de esta en 
ciertas áreas de los conjuntos, y el pésimo servicio de vigilancia, 

por sólo mencionar las deficiencias, en las instalaciones y servi -

cios urbanos, más frecuentes. 

Esta serie de deficiencias que se han presentado con diferente in -

·tensidad en la mayoría de los conjuntos financiados por el INFONAVIT 

(no todas en todos los conjuntos, ni al mismo tierrµo), han entorpe
cido el desarrollo armónico, pretendido por los planificadores y di 

señadores urbanos, para las corrunidades que conforman a dichos con

juntos. 
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II.- EL PROBLEmA DE ESTUDIO 

l. Descripción del problema 

En la medida que el artículo 64 de la Ley del ¡;ifONAVIT 

impide a este organismo hacerse cargo del mantenimiento y -

conservación de los conjuntos habitacionales que ha financi_!! 

do en todo el pa!s, se vl6 precisado a desarrollar un progr.!:, 

ma por medio del cual se reservaba el derecho a asesorar a -

la comunidad formada por los trabajadores acreditados en los 

conjuntos habitacionales, para organizarse en una asociación 

de autogesti6n, denominada ttautoadministraci6n", la cual es-. 

tar!a constituída pcr los representantes de asociaciones ci

viles {se forma una M.C. por cada 500 viviendas promedio), -

los cuales bajo el régimen de condominio, admini~trarían sus 

propios conjuntos. 

Este programa se vería reforzado, por medio de las reformas 

y adiciones que se realizan a la Ley Federal del Trabajo y a 

la Ley del INFONAVIT, por medio de las cuales se determinará 

el descuento del l;'. de los salarios de los trabajadores acr~ 

ditados con vivienda financiada por el INFO~AVIT. El artícu

lo 64 de 1a Ley del INFONRVIT, ya mencionado, recibe la si

guiente adición: "••• Sin embargo actuará como receptor del 

1% del salario conforme a lo dispuesto en los 97 y 110 de la 

Ley Federal del Trabajo y 29 fracción IIJ do esta Ley, , que 

destinará a la administración, operación y mantenimiento de 

los conjuntos habitacionales en los términos que fije el re

glamenta :arespcndiente. Para este efecto el Instituto pon

drá a disposición da la persona física o moral que correspo~ 

da conforme a dicho reglamento las cantidades recaudadas~(l) 

Estas 'reformas y adiciones, realizadas por el gobierno, 

a finales de 19ol, con el fin de presionar la formación de -

organizaciones en las comunidades por modio de asociaciones 

civiles y de condominios, viene a confirITTar la importancia -

(1) Dia~io Oficial jueves 7 de ene=o da 1982. 
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del tema seleccionado, para la elaboraci6n de la presente 

. tesis, la cual se inicia con el diseño de investigaci6n -

en 1979, y cuyo trabajo de campo, para recaba.cidn de da

tos, se realiza en el transcurso del año de 1980. 
La falta de participaci6n vecinal, en los conjuntos 

habitacionales financiados por el INFONAVIT, so ha incre

mentado paulatinamente con el paso del tiempo. 

Esto se debe entre otras cosas, a que se a generado un ªfil 

biente de desconfianza hacia los representantes elegidos 

"al vapor", por medio de los mecanismos establecidos por 

el programa de "autoadministraci6n" ya mencionado, en los 

casos extremos se les ha acusado a estos representantes -

de arbitra=iedad y de no tomar en cuenta la opini6ri de 

los representados y de obrar en favor de sus intereses 

particulares. 

El consenso de lo anterior en la opini6n de los veci 

nos, ha traído consigo en varias Unidades Habitacionales, 

una gran desorganizaci6n real, encubierta por una organi

zaci6n formal, y por lo tanto la incapacidad real de 

afrontar los problemas que han ido surgiendo en los con

juntos habitacionales. En su lugar se ha dado prioridad a 

riílas entre facciones de grupos en pugna por el poder,los 
cuales representan a ciertas asociaciones como: secciones 

sindicales, grupos de peseros, secciones del PRI, ate., y 

los cuales son grupúsculos no identificados con la mayo

ría la cual permanece depo~itizada, apática y tolerante a 

estas manipulaciones de su representaci6n vecinal. 
Los problemas que se han generado ante asta desorga

nizaci6n real prevalecen en los conjuntos habitacionales, 

se pueden resumir on dos grupos: 

a. Los causantes del problema de habitabilidad, que 

san generados por la falta de operación y mantenimiento -

de los conjuntos habitacionales, lo cual ha ido deterio

rando a los mismos en sus instalaciones y servicios debi-
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do ya sea al desgaste natural por el uso, a por la mala cal.!,. 

dad de algunos materiales usados en las obras, como por un -

sinnúmero de fallas de tipo técnico en las instalaciones, -

producto de una deficiente supervisitn ~urante la realiza

ci6n de algunas obras. 

A este probleraa se viene· a sumar lq falta de acuerdo entra -

los vecinas para ióentif icar al organismo o a quién corres

ponde resolver el probleme. 

b. Por otro lada se encuentran aquellos proble~as cau

sar. ~es del deterioro en las relaciones sociales entre los v~ 

cines y que al producir incomunicaci6n intervecin~l, a causa 

del ambiente de desconfianza que se ha ido creando• no han -

permitido que la comunidad se una en busca de entendimiento 

para dar una solución colectiva a sus problemas comunes. 

Esta situaci6n ha prevalecido en la mayoría de los tra

bajadores acreditádos aún con la formaci6n de las asociacio

nes civil~s, en las que se ha contado con el asesoramiento -

del INFONAVIT. 

Esto ha traído consigo, que los llamados representantes 

vecinales, no lo sean mas que de nombre en la mayoría de los 

casos, ya que por un lado, no cuentan con el apoyo real de -

la mayoría de los vecinos, y por otro lado, estos represen

tantes no cuP.nt~n, en la práctica con l~ autoridad p~ra impg 

ner una soluci6n efectiva a los problemas que aquejan a las 

comunidades. 

La proliferación de actos de violencia 9n muchas de las 

Unidades Habitacionales financiadas por al I~FONAVIT, cerno -

san actos de pandilleris~o, drogadicción y riñas intervecin_e 

les, hablan pcr si solos de la necesidad urgente de una erg!!_ 

nizaci6n real que identifique a la comunidad con sus repre

sentantes y le de, todo el apoyo necesario para afrontar en 

una forma real a todos aquellas probl~mas que se les vayan -

presentando. 
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En resumen se puede afir~ar que el cos~o social cue 

puede pagar la comunidad, por la falta de una organiza

ci6n adecuada, sería el del fracaso de una alternativa 

de mejorar cuantitativa y cualit2tivamente el regi~en h~ 

bitacional y el contexto urbano de los trabajadores y sus 

familias, creando con esto a corto plazo ";uetos urbanos" 

cargados de frustraci6n y de violencia. 

2. Plantea~iento d2l p~cb10~2 

La organizaci6n de los trabajadores que han sido 

acreditados con una vivienda por el IMFO~~UIT, se ubica 

dentro del desarrollo de organizaci6n y lucha que presenta 

toda la clase a la que pertenecen estos sectores y capas 

del prol~tariado. 

Dentro d~l ffiodo de Producci6n Capitalista en su etapa 

de Capitalismo ~onopolista de Estado en que se encuentra 

[áxico actualmente y cuya característica principal es la 

posesi6n por parte del Estado de los sectores claves de la 

economía para impulsar y preservar al sistema capitalista; 

la creaci6n de los "fondos solidarios" tuvo como finalidad, 

mediatizar la posible movilizaci6n de tres sectores bzsicos 

para la estabilidad social, a causa del deficit de vivienda. 

De estos tres sectores (trabajadores, bur6cratos y "'ill 

tares) que por su origen de clase pertenecen fundaffiental"'en

te al proletariado, el que en mayor medida podría asu~ir una 

posici6n a favor de su clase en épocas de crisis ser!a el de 

los trabajadores asalariados que prestan sus servicies ante 

un patrón privado, ya que es ~recisamente este sector el que 

contiene a los trabajadores ~roductivos que sufren una mayor 

explotación en la venta de su fuerza de tra=ajo, y acer.~s 

son los que en forma ~as clara recienten esta explotación en 

épocas de crisis debido a la perdida del ~oder adquisitivo 

de su salario. 

En el proceso actual de la lucha de clases en ~áxica, el 
control corporativo de los principales órganos de lucha del 
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proletariado nacional, por parte del Estaco, ha sido claro 

Debido a este el desarrollo de órganos de lucha inde=en

diente de este centro: no ha prolifera~c 2ntre los ~===aJ~ 

dores, y adn ~~s. se puede observar que 2~=oximada~a~=e el 

60~ de los tra~ajadores en ~dxico, no e~~~~ sinuic2:izados. 

Dentro del control corporativo de :=s sindica~cs, ha 

correspondido a la Confederaci6n de trabajadcres de ~áxico 

(CT~) tener el ~ayer control en el n~G~ro da trabaja~==es 

sindicalizados. 

En mayo de 1981 la coordinación de i~formaci6n ~ sis

temas del I<!FC:;:C.VIT reportaba que de 1 ;nill6n 280 '"'"--"- tar

jetas de infor~aci6n recibidas de 1972 ~ :976 por les ~=a

bajadores, el ::;o·· indicaba no ser sindicalizados y el res

tante se distribuía: 

56'.'; en la CTfi, 

12% CRGC 

3~' CRG::. 

CGR y el 

27~~ restante en 11 ot.ras 11
• '-:>" 

En el misno documento se indica ~~e la poblaciér. tene
ficiada, obtenida de una muestra de 275 mil registros de 

acreditados, ss distribuían así: 

El 447~ no zran sindicalizados y el Sé;' restante se di~ 

tribuía así 

6 5. 5~~ 

16.2~ 

2. sr. 

CTr:~ 

CP.CC 

CRCí:' 

COR y el 

15.0;". en "otras". '~' 

Como se ~wede observar los trabajadores afiliad~s a la 

CTrr: y a la CF.CC han sido "beneficiados" c:::n eré di tos =el 

INFONAVIT, a costa principalnente de los ~rabajadores ~o 

sindicalizados y del· resto de los ~:r sindicalizados. 

~::•caracterís:~cas socioecon6ricas de los derechohatientes" 

Coordinaci=0 de Info=mación y Sisteraa~ p.2 (docu~e~~o in

terno mi~ec~rafiado). 
(3) idem. p .e. 
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Lo anterior es un ejemple claro, de co~o se procura 

beneficiar y mediatizar más a les sectores del prcletari_s 

do que se encuentran agrupadas en las organizaciones sin

dicales más fuer~es. a~n a casta de la mayor!~ ¿e los tr~ 

bajadores, pero que presentan pQCB o nula cr;an~zac~6n. 

Dentro del procesa de organizacién de la clase trab~ 

jadora aparecen tres eta~as fund2~entales y que son: La 

lucha económica, la lucha pcl!tica y l= lucha idaal6gica(4: 

La lucha econ6~ica que es la pri~era manifestaci~n 

de lucha que re ali~ a el proletariado ·"ctual contra su el_!! 

se antagónica, si~=clizada por les patrones, est~ represe!!_ 

tada ~or la lucha por mejores ~alarias, por jornadas mis 

cortas de trabajo y raejores. condiciones del ~is~o, as! co

mo la lucha a este nivel por una vivienda di;na., etc. en 

esta etapa se formen sindicatos. 

La lucha política representa ya la for~a ~ás desar:o

llada de la lucha de clases, y es cuando el prcl2tariado 

toma conciencia de que pertenece a una clase hc 7 ogene~ y 

presenta su lucha en forma agrupada contra la clase antagQ 

nica representada po~ 12 burguesía, en est~ et~~ª se for~a 

el partida. 

La lucha ideol6gica comple~enta e la lucha política, 

al~ ideolc~ío ºdel~ c;~se ~ntagénica co~o 
... . 

ccri\..r~ria e 

intereses de cl~~c. ~e~! el partido GUC represe~te al pro

letariacc :or2 portadcr r.e esta ióeclos!a. 

De estas tres fLr~a= de lucha 2e pueda identificar a 

la ¡crir.era co~:o la prei.;aleciente e~tre los tral:a5adores de 

[éxicc, y =6lo en la cinoría que est6 sindicalizada. 

Esta !~cha eccnamicistc ~uo es la =ue ~revalece en el 
país se er.cuentr~ me di.::.. ~i.::2.ciu. ;:ar :::e dio de los é::-ganos CC.f. 

porativos del Estado_re~resontaGcs ~ar:I a burocracia sindl 

cal (CT[ y deG[s centrales oficiala~), el partido oficial 

(PRI y dar.;{;:: partid e:: ::a":.éli tes) ;, las Insti tucicr.es Gube..t 

nar;entales que por medio de accic;-_es de alcance r:iuy lir.-.it..e_ 

(~~G. Gleser~an y v. Snenov. Clnse2 ,, lucha de clases • pp• 
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do en la atención de problemas sociales, lo que pretende es 

reproducir por medio del "efecto ',emostraci6n", ent:re ·la P.E. 

blación, la esperanza de que serár beneficiados algún día 

cercano. 

Este fenómeno de mediatizaci~n y ~anipulazi6n de las 

organizaciones de los trabaj~dores, se reproducirá en todo 

intento de organizaci6n independiente realizado .par los mi.§. 
mes. 

Por tal motivo se ha desarrollado entre los trabajadores, 

una actitud ante los organismos del Estado, que se ha deno

minado como "cinismo político", y que es representado por 

la falta de credibilidad y de participación, y de asumir 

una actitud pasiva, problema que es descrito por ~ayne ~. 

Cornelius en la siguiente forma: " En ~~xico, la baja pro
pención de los Robres hacia el esf erzo propio, tanto en 

lüs zonas rurales como en las zona urbünas ••• refleja los 

esfuerzos de gobiernos sucesivos d_sde 1940 para promover 

entre las multitudes un sentido de dependencia del régimen, 

en lo relativo a las mejoras de la comunidad y otros tipos 

de beneficios sociales ••• Los l!d~res locales de las comu

nidades urbanas de baj~s ingresos, la m~yoría de los cuales 

tienen nexos con los burócratas del gobierno o funcionarios 

del rRI mediante relaciones de dep1rndcncia, tambien han pr_E 

movido la sensación de dependencia en el gobierno." (!:) 

Si ha estas formas de control se suman los representa

dos por los medios de cor.unicación masiva: radio, televi
sión, cine y pre~sa; que reproducen la ideología de la cla

se dominante, como la unica y univl!rsal para toda la socie

dad, desidiologisundo en esta forma a la clase proletaria, 

de su ideología propia; en su sico.pg!a de clase, se encon

trar~ un elemento ir.iportante que evita la organiz<:.ci!5n ind~ 

pendiente y combativa de esta clase- social. 

Llega.do este punto, se aclara que i;e ha tomado por defini

ción de clase social, la expuesta ~,or Lenin: "Las clases 

sociales son grandes grupos de homt,res que se diferencian 

(S);Uayne /;. Cornelius. Les inr.>inrnrtcs cobres en la Ci!J.d.a.d 

de ~~xico y la Política • pp. 19~-194 
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entre s! por el lugar que ocupan en un sistema de producci6n 

social hist6ricamente deteiminado, por las relaciones en que 

se encueritran con respecto a los medios de producci6n (rela

ciones que las le~e3 refrendan y formulan en su mayor parte) 

por el papel que desempe~an en la organizaci6n social del 

trabajo, y, consiguientemente, por el r:iodo y la proporci6n 

en que perciben la parte de riqueza social de que disponen. 

Las clases son grupos humanos, uno de los cuales puede apro

piarse el trabajo de otro por ocupar puestos diferentes en 

un régimen determin<::do de econor:iía social". ~E~ 

Ahora bien, esta desorganizaci6n e inexistencia de erg~ 

nismos de lucha y representaci6n auténtica de la clase prol~ 

taria, está matiz~da por La existencia de una sicología de 

clase que separa a grandes sectores del proletariado de su 

origen real de clase, esto se debe a que la sicología de cl_2 

se es el modo de pensar y sentir de determinados agre~ados 

humanos en una situación y momento dado.~7~ -ste modo do pen

sar y sentir de los agregados humanos en 6pLca de prosresc y 

estabilidad econ6mica del país, los identificará con la cla

se capitalista, sentimien~o que serd proDovido por la propa

ganda ideol6gica de los medios de difusi6n masiva, entre 

otros, esto es, sus aspiraciones serán el llegar a sor bur

gueses. 

La ideología de clase en estn forma, estará representa

da por la adopci6n de la ideología burguesa y con todos los 

r:iatices que ~lla contiene como son el individualismo y la 

competencia para lograr la superaci6n y la "movilidad social 

ascendente" a otras clases :._l}~iores, as:! se tendrá que 

ideología de clase es la op~acionalizaci6n de estos intere

ses en meta~ y medios definidos para lograrlos. 

En esta forma se tiene, que no exis~e una conciencia de cla

se clara en la clase proLetaria de ráxico, detido a que su 

sicolog!a e ideología de clase están compenetrados por los 

(E)'!.I. Lenin t•na gran in:i.ciativa. Obras escogidas. C:d. Pro
:ireso. f1'osc:.:. 1911 p .504 

(7) Theotonio Dos Santos El concepto d8 clases sociales .p.24 
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valores de su clase opuesta, de la capitalista. 

Sin e~bargo, debido a las crisis cíclicas del sisteQa capi

talista y a las contradicciones que se generan en el rniswo, 

esta situaci6n no puede permanecer ast,tica: y~ oue en dp~ 

ca ~s crisis la sicclog!a y la conciencia de clasa (ax~=a

si6n s:..stei~ática Ca los int·ereses do las clases sociales) 

tien=e~ ~ confundi=se en una sola realidad, lo cu~! ~ignif! 

ce r..:;ua se :==es.;r.t::.;;. lr.;s :-·,o;:brc.:s en forr.2 :-·222. ..sus C01idici~ 

nes C·:: e;<i:>Lencia .::~~n ::1aycr claridt::d, P==::_;sc c:¡ue les h2.ce 

asu~ir una idec!o~!a 2uténtica representante de su clase 

reel. ~n o~ras pelcbrcs cuando so presen~¿n 12~ cri::s cí

clicas dol ~iste~a, corao son la recesi6n, inflaci6n J ~eva

luaci6n del peso cc~o en los casas recientes en ~éxico, y 

la gente perteneciente al proletariado ve dis~inuir su ya 

de por si debil poder adquisitivo de su salario, y adem1s 

presencia el dcr~cche de dinero que van ha realizar los pe

quef:os 3ectores de la burguesía con la adquisición de bienes 

raíces en los Est::iéos Unidos de r:ortear~erica y en l;:i 2dqui

sici6r. ostentosa de o-!:ros bie:oes,y esto en época de crisis, 

es e~tonces cuando empiezan a co~prender que ~se sector es 

una clase distinta a la que ellos pertenecen y de la cual 

cado vez se ven ~~s 3ep8r~· os. 

Dentro de este 0rocesa d~ ta~a rle conciencia ~ arganizeci~n 

de los sector8s ~ua conf0::-an a la clase trabaJadora o pro

letarieoo, al estudiar los f2c~ores que obstaculizan su or

ganización, en una muestra extraída de los tracaj3dores a

creditados con vivienda an la ciudad de ~.dxico, por el 

HJFor:;wIT, se ha ccnsidc::ado copo a uno de los factores más 

impar~ant~s que o~staculizan esta organización, a la llaraada 

"mezcla social" ct.:e se ha im¡:::.;:-,ntado en todos los conjuntos 

habitac!onalos, y la cual pretende integrar a grupos de tr~ 

bajadcres de distinto nivel salarial por el solo hecho de 

ubicar las viviendas de estos éistintos ;rupos, distribui

do:¡ en u:m misr:;<i á=ea hatJi tacion2l, pretendiéndo t<imbién 

por ;;:ecio del "efecto demostraci6n" que los trabajadores de 
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bajos sa1arios aspiren y luchen por lograr vivir y tener 

igual que los trabajadores de salarios superiores que convi

van an las ~ismas Unid~des Habitacicnales. 

Al respecto indica Wayne A. Cornelius. "Los estudios de cor.!:!. 

nidadas urcanas en los ~stados Unidos, La r.merica Latina y 
la Uni6n Scviética ••• han demostrado la importancia de la !:!.9.... 
mogeneidad socioecon6mica en el desarrollo de la cohesi6n de 

la comunidad y en el del ~ participatorio político. "IU 

haber homogeneidad hay más interacci6n social y co~unicaci6n 

dentro de una comunidad y es más facil el reconoci~iento de 

los in te res~ mutuos." ( 8) 

Lo an~erior puede ser indicativo, de como el idealismo 

corporativo de la convivencia pac!fica entre las clases, 11~ 
vado hasta los sectores de unu mis~a clase, más que identifi_ 

car y producir el desarrollo de una comunidad, la puede pol~ 

rizar y dividir en tantos grupos cono sectores socioecon6mi

cos convivan. 

3. A continuación se presenta la Hip6tesis General de Inve~ 

tigaci6n y las hip6te~is de trabajo en que se distribuyen 

las variables seleccionadas como explicativas de aquellos fa~ 

toctores que obstaculizan la organización de los trabajado-

res en los conjuntos habitacionalcs financiados por el I~FC~fUIT. 

Hip6tesis General : 

La so~uci6n de los problemas que aquejan a la clase tr~ 

bajadora que habita en conjuntos habitacionales finaGciados 
por el Estado, depender~ de la cohesi6n prevaleciente en la 

comunidad, del grado de organizaci6n que exista y del apoyo 

que la co~unidad le de a la misma, as! como a la capacidad 

de autoges~i6n y alianza con otros sectores pertenecientes 

a la mis~a claso, dentro de una conciencia colectiva que 

los identifique como miembros de la nisma clase;y de esta 

forma puedan adquirir una ideología de su propia clase que 
les evite ser mediatizados y manipuladas en beneficio de su 
clase antag6nica. 

(8) Wayne r.. Cornelius, op. cit. p. 139 
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Hiootesis de trabajo 

I.- Entre mayor es el grado de hetercgeneidad eP les in

gresos de los trabajadores acreditados con vivienda en ccnju!!. 

tos financiados por el I~;rc;;P,VIT; menor será su cohesiór. •;eci 

nal. 

!I.- Entre mayor es el ~rada de hetero;eneidad en los i~ 

gresos de los trabajadores acreditados ccr vivienda er los 

conjuntos habitacicnales financiados por ~l I~fC~AV!T; ~ayer 

es la manifestaci6n de individualismo y c0~petencia entre 

ellos. 

III.- Entrn mayor es el grada de individualismo y co~~e

tancia ~revalecienta entre las trabajadoras acreditaa=s con 

vivienda en los conjuntos habitacionales financiados par el -

INFONAVIT; mayor será su dificultad para organizarse. 

IV.- Las formas de organización promovidas por ei gobie_E 

no en las comunidades que habitan los conjuntos que ha fina!!. 

ciado, no han propiciado la integraci6n :acial de los trabaj~ 

dores que habitan esos conjuntos. 

V.- Las formas de organización pror.iovidas por el r::FCi':P

VIT en las comunidades que habitan los conjuntos habitaciona

les que ha financiado obedece~ a intereses del control ce es

tas comunidades• 

VI.- Entre más tiempo ten9an de convivencia los tr~s2ja

dores acreditados con vivienda en los con2untas 7inanciados -

por el INFONiWIT, más concientes sa:rán del origen real de sus 

problemas comunas. 

VII.- El desarrolle de la conciencia de clase entre los 

trabajadores que han sido acredi~ados ccn vivienda en las uni 

dadas habi tacionales financiad;i.s por el I"JFU:r.VIT, es cbstacg 

lizado por una serie de acciones r;;ediatizadoras del Estado y 

la burocracia sindical. 

VIII.- Entre ~ayor sea el nivel de conciencia de clase -
de los trabajadores acreditados con viuie~da en las unidades 

habi tacionales financiadas ~or el Ii:F01!1l.VIT; mayor será el r~ 

chazo que presenten contra ·1os mecanismos de control del Est~ 
do. 
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Posteriormente cada hip6tesis fue operacionalizada, des

glosando las variables que las componen, en indicadores y ca

da uno de estos en indices y estos en preguntas concretas,que 

comprenderían el cuestionario de la cédula de investigaci6n. 

Esta cédula representa el instrumento concreto para la 

consecuci6n de elementos para la prueba de las hipótesis de -

investigac16n. 

En !:!sta forma fue elaborada una cédula compuesta por . 17 

pregunt<;.s ".::! dividida en cuatro partes generales: 
I.- ñrea Sacia-Económica. 

Il.- Residencia anterior. 

III.- Vivienda actual y 

IV.- Organizaciones de la co~unidad. 
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4. Justi ficaci 6n de las hin 6tesis seleccionadas: 

La hipó~esis General contiene aquellas uariables que determi

nan la existencia de los proble~as que afec~an a la mayoría -

de los habitantes que conviven en una comun~dad. 

Los problemas comunitarios que se pres:ntan e11 el proce

so de habitabilidad de un grupo de personas y sus familias en 

un espacio físico de un medio urjano, se presentan en los ca~ 

juntos financiados por el INFCNAVIT, en fcr~a tal, que por su 

número y simultarieidad, pueden detectarse más claramente cue 
en otras colonias tradicionales, 

El proceso de determinación de los problemas comunita

rios, implica también determinar las posibles soluciones a -

los mismos y ya en la hip6tesis General se presentan aquellas 

variables que se consideran contenidas en un proceso de solu

ción a los mismos y son las siguientes: cohesi6n de la comun! 

dad, representatividad de sus organizaciones, conciencia co

lectiva, ideología de clase y capacidad de autogesti6n. 

~stas cinco variables de la hip6~esis General, son desglosa-

das en ocho hipótesis Jó:'" ~H.!:i<i_:o _ en l::i siguiente forma: 

a, La cohesión de la comunidad se explora en la hip6tesis I, 

tratando de determinar en análisis vivariado, si la heteroge

neidad de los ingresos determina o no la existencia de esta -

cohesión. 

En la hipótesis II se insiste en determinar si la hetercgenei 

dad de los ingreses causa la existencia de manifestaciones -

de individualismo y competencia en la comunidad, como una foE 

ma de inexistencia de cohesi6n comunitaria. 

La hipótesis III explora si estas manifestaciones de indivi

dualismo y competencia implican aversi6n a la organización 

colectiva. 

b. La repre-::::::11t:atividad de las organizaciones existentes en 

la comunidad, es axplo.rada en la hipótesis I\/, donde se ccnsi 

dera que la forma de organizaci6n promovida por el INFOMAVIT 

~o ha propiciado la integración social en los conjuntos habi
tacicnales. 



28 

La hi~6tesis U explora, si estas organizaciones promovidas por 

el INFONAVIT, s6lo tienen como finalidad mantener el control -

de estas comunidades. 

c. La conciencia colectiva, es explorada tambi~n por medio de 

la hipótesis V, en la cual se busca identificar el grado de 

conocimiento qµe tenga la comunidad acerca de los organismos a 

los cuales corresponde la solución de sus problemas comunes. 
En la"hip6tesis VI se explora si la conciencie colectiva de la 

comunidad se va incrementando proporcionalmente al tiempo de -

convivencia ccmun~taria. 

~. La ideología de clase que pravalezca en la comunidad se e~ 

plora en la hipótesis VII, donde se busca reconocer que clase 

social o grupo socioecon6mico, es identificado por los miem

bros da la comunidad cuma el propio o de pertenencia, as! cuma 

a que organismo de lucha laboral o socio-paJ.!tica identifican 

como representativo del grupo seleccionado. 

e. La capacidad de autogestión, es explorada por medio de la 

hipótesis VIII, que busca detectar m~nifestaciones de rechazo 

en la comunidad, a los mecanismos de control que se le han im

plantado; en la misma hip6tesis se considera que entre mayor -

sea la conciencia de clase que prevalezca en la comunidad, ma

yores casos de rechazo se presentaron en la misma hacia las -

formds de control mencionadas. 

S. Las Variables Seleccionadas: 

~ continuación se profundiza en las razones que motiva

ron la selecci6n de las variaoles utilizadas para formular las 

hip6tesis; es oportuno mencionar que aunque algunas de ellas -

no legraron cperacionalizarse hasta formular preguntas concre

tas que midieran su contenido en la realidad, se considera su 

validez vigente como materia de estudio en investigaciones po~ 

teriores. 

a. De la hipótesis I: Heterogeneidad de Ingresos y Cohes!on de 
la Comunidad. 

En la búsqueda de aquellos factore3 que obstaculizan la -
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organización comunitaria, se seleccionó una variable que se 

menciona aomo relevante en distintos estudios citados por 

lliayne A. Cornelius ~),esta es la homogeneidad socioecon6m! 

ca, y es considerada como de gran importancia en el de3arro

llo de la cohesi6n de la comunidad. 

Como una variante de esta, ·para ser medid~ en una pobla~1ón 

que habita en Unidades Habitacicnales donde se han construi

do viviendas de distinto tipo y costo, ~actor este último -

que determina la existencia de varios gr~pos de ingreso, --

entre los acreditados que las habitan, se selecciona la va

riable "heterogeneidad de ingresos" ya cerno supuesto ¿e que 

as! se.presenta en las comunidades de estudio, A esta varia

ble se le dá carácter independiente en la hipótesis como mo

tivadora de la falta de "cohesi6n en la co~unidad", y a esta 

6ltima variable se le da el carácter de de~endiente. En esta 

forma se trata de probar que la heterogeneidad en los ingre

sos entre los aiembros de una comunidad, determina la falta 

de cohesi6n entre los mismos. La operacicnalizaci6n de las -

uariables, llev6 a medir a la primera por medio del ingreso 

mensual de cada jefe de familia, y a la segunda variable por 

el tipo de organizaciones comunitarias existentes en las uni 

dadas habitacionales, y el grado de participaci6n de los 

miembros de la familia en las mismas. 

b. De la Hipótesis II: Heterogeneidad do Ing=esos e Indivi

dualismo y Competencia. 

La heterogeneidad de ingresos, es manejada en esta hip~ 
tesis como variable indepondior.te, motivadora de la existen

cia de manifestaciones de "individualisno y competencia'' en 

la comunidad, esta Última ocupa la categor~a de variable de

pendiente. La operacionalizaci6n de esta segunda variable, -

lleva a indagar sobre su existencia por ~edio de preguntas -
que exploran la posiciqn del trabajador hacia soluciones co

lectivas o individualistas da los problemas existentes en la 

comunidad. En este caso las ex~resiones de individualismo y 

(9) Lop inmigrantes pobres ••• op.cit. p.139. 



competencia, parecen tener un origen en la asimilaci6n de la -

c~ltura capitalista, reproducida por los medios masivos de co

municaci6n como la televisi6n, cine, radio y revistas; sin em

bargo el factor económico que permite mayor poder adquisitivo 

a algunos grupos y menor a otros, propicia más la aparici6n de 

estas manifestaciones en la comunidad. 

~- De la hipótesis III: Individualismo y Competencia, y Difi

cultad para organizarse. 

Como continuaci6n a lo mencionado en el punto anterior, -

las manifestaciones de "individualismo y competencia" {varia

ble independien~e) provoca "dificultades para que la comunidad 

se organize" (variable de?endiente). La operacionalizaci6n de 

ésta 61 tima variable se concretiza por medio de las pregun-

tas sobre cuales son las causas por las que los miembros de la 

comunidad no asisten a juntas vecinales y eventos deportivos , 

as! como el grado de conocimiento que la gente tiene de sus r~ 

presentantes. Se considera que indagando las "causas" que dif.!. 

cultan la asistencia a juntas ve=inales y eventos deportivos, 

asimismo si los trabajadores conocen a sus representantes, es 

una forma de conocer la existencia de manifestaciones de indi

vidualismo, entendiendo este último cono la decisión o la posl 

ci6n asumida por el trabajador de solucionar los problemas en 

forma personal y al margen de las organizaciones comunitarias 

ex~stentes; y manifestaciones de competencia entendiendo por -

estas a las formas de rivalidad intervecinal en materia consu

mista, en pro de la adquisición de mayor número y mejor cali

dad de mercancías. 

d. De la Hipótesis IV: formas de Organización Promovidas, e -

Integrací6n Social de los Trabajadores. 

La primera variable (organizacione~ promovidas), es in

cluida con la finalidad de detectar a aquellos organizmos pro

movidos por entidades gubernamentales en las Unidades; anali

zar. las funciones que le son reconocidas por la cor.iunidad, y -

en conexi6n con la segunda variable (integración social de los 

trabajadores) indagar si este tipo de organizaciones existen

tes han cumplido, en opinión de la co~unidad, con las funcio-
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nes sociales que le identifican, y el grado de satisfacci6n -

social ~ue produce su existencia. En la formulación de estas -

voriablss se parte del prir.cipia de que todos los orsanizmos -

aue son promovidos par las entidades gu~ernarnentales en Lna e~ 

munidad, deben tener el otje~ivo de coadyu~ar a su desarrollo 

intesral en pos del bienestar de la ~is~a comunida~. ~stos or

gani~~os deben ~rcpcrcionar los medios, de acuerdo a la expe

riencia, para que los mierjros de la corunided, enfrenten los 

problemas de tipo colectiva que les afect~n, y puedan lograr, 

en representación de las le9ítimüs necesidades de su ~~~unidad 

las mejores solucionas posi~les. 

Se parte también del princi~io, que toda r.egociaci6n ª"'prendi
da por ios organismos de la comunidad, en pos de la solución 

de sus problemas, debe estar absolutamente respaldada por el 

sector que conforme el •rea de influe~cia del problema en cue~ 

tion, y esto s6lo se puede lograr por medio de la previa inte

graci6n, en torno al organismo, de todos los trabajadores que 

represen te. 

e. De la Hip6tesis V: Formas de Organizaci6n Promovidas e Intf'!. 
reses de Control de la Co~unidad. 

Ya definida la primera variable, queda por identificar la 

segunda .. intereses de control de la cor:nmidad". Si la comuni

dad no ha sido integrada, y 3us ~roblemas colectivos no 3e han 

resuelto.,. aún existiendo organismos abocados a la soluci6n de 

los mismos, sis~ifica que los rnétodos y mecnnisrnos selecciona

dos han sido erréneos, y una de estas fornas puede ser el tra

dicional método usada por los organismos ªpolíticos oficiales" 

y "sindicatos charros" para controlar a su~ agremiados en una 

forma de representación cuyas decisiones ~ acciones son toma

das al margen de los intereses de sus bases y s6lo tratan de -

adoptar las pol!ticas oficia~es y mediatizar las demandas da -

la comunidad para euitarl~ problemas al sistema socioecon6mico 

imperante. 
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.f. ·oe la Hip6tesis VI: Tiempo de Convivencia Vecinal y Con

ciencia de los Problemas Comunes. 

El tiempo de convivencia vecinal es manejado como va

riable independiente an la presente hip6tesis. Suzanne 

Keller en su obra "El Vecindario Urbano una Perspectiva 

Sociol6gica" consideraba a el tiempo junto con el diseño fl 
sico de la Unidad, la ecología del medio, " ••• la similitud 

social, las pautas corales y sociales compatibles ••• " corao 

variables concurrentes que " pueden alterar el impacto di

recto de los factores físicos sobre la vida social" .(lo) 
asimismo indica en esta obra, refiri~ndose a otros investi-

gadores de las relaciones de vecindad, que " festinger , 

Schachter y Back creen que el tiempo vence a la distancia -

en el sentido de que al familiarizarse uno, más con un área 

y sus instalaciones, extiende su radio de contactos ••• " -

(p.114). 

En este mismo sentido se considera que el tiempo de convi

vencia vecinal, será concurrente a la profundizaci6n del C.E, 

nacimiento que se vaya adquiriendo sobre la causa de los -

problemas comunitarios y los tipos de solución más adecua

dos a los mismos. En otras palabras, entre m~_s tiempo se -

tenga de vivir los problemas ~ue existan en una comunidad , 

més conoceré la comunidad misma, la naturaleza y soluci6n -

de los mismos. 

La operacionalizaci6n de la variable tiempo, se cuncr~ 

tiza en tres pregun}:as: l } tiempo de habitar en la Unidad , 

~ tiempo de haber sido establecid~ la Asociación Civil de 

Vecinos. y 3 ) tiernp o de haber sido establecida la Asociaci6n 

Deportiva. 
La ua.riable dependiente •conciencia da los problemas -

comunes" es operacionalizada hasta concretarla en un cuadro 

que registr6 los problemas existentes en la comunidad y a -

que organismo, se consideraba, correspondía la soluci6n del 

mismo. 

(10) s. Keller. op. cit. p.114. 
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. g. De la Hipótesis VII: Conciencia de Clase y Acc.iones media

tizadoras. 

Por conciencia de clase se entiende " ••• la expresión si~ 

temática de los intereses de las clases sociales"i:1:~a en

tiende que estos intereses serán manejados ~or medio de la -

ideología de clase, con que-cuente el grupo social estudiado 

y se manifestar~ por medio de las metas señaladas por el mis

mo, y por su modo de pensar y sentir, que es la expresión de 

su sicología de clase. 

La presente tesis, basa su marco te6rico de referencia -

en la teoría marxista de la lucha de clases~ cuya c0ncepci6n 

científica encuentra en nuestra realidad, una sociedad cuyas 

relaciones de producci6n están basadas en la propiedad priv_!! 

da y por 1o mismo son antag6nicas, dividiándo a la sociedad -

en dos clases fundamentales y cuyos intereses son irreconci

liables. La conciencia de cada clase presenta estos intereses 

los cuales en el caso de la clase social dominante, que en -

nuestra sociedad es la capitalista, son transmitidos a toda -

la sociedad cotidianamente por los medios de difusi6n masiva, 

medios tambien bajo el control de la clase dominante; esto -

provoca la confusión de los valores y objetivos de los inter~ 

ses de la clase proletaria del país, la cual por el medio in

dicado adquiere los valores correspondientes a los intereses 

de su clase opuesta. Por medio de la investigaci6n aplicada -

para la prueba de esta hip6tesis, se capt6 la sicología de -

clase de las personas encuestadas, ya que se regi~tr6 el modo 

de pensar y de sentir de la misma gente en torno a la selec

ci6n del grupo socioeconómico al que se consid~r?ban pertene

cer, y además por las razones indicadas por las 4ue consider~ 

ban pertenecer al grupo seleccionado. 

Otro ángulo por el que se trnt6 de medir la conciencia -

de clase, fue por la se~eccién que hizo la comunidad de los 

organismos de lucha que consideraba que representaban al gru-

(11) Teothonio Dos Santos. El concepto de clases sociales .p.24 
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po socioecon6mico identificado como propio. En la medida en 

que estas manifestaciones sistemáticas no expresan la reali 

dad podremos encontrar en este sector una manifestaci6n de 

una •clase en sí", en la medida en que las manifestaciones 

sistemáticas de este sector de la sociedad manifiestan te

ner una ideolog!a política que delimite las condicicn~s re~ 

les de su existencia y sean capaces de elaborar un proyecto 

adecuado a sus intereses de clase, en este momento nos en

contraremos con una "clase para sí". 

Con respecto a las acciones mediatizadoras emprendidas 

por la clase antag6nica del proletariado, estarán inmersas 

en aquellas i·nstituciones establecidas dentro de la comuni

dad, que representen la concepci6n, mecanismos y met~s, de 

los intereses de clase opuestos a los intereses de la comu

nidad que por lo mismo no permitirón prosperar ninguna acti 

vidad independiente o al margen de la ideología de la clase 

don:inante. 

h. De la Hip6tesis VIII: Conciencia de Clase y Rechazo a 

los mecanismos de Control. 

El planteamiento de que a mayor conciencia de clase -

(variable independiente), se presentaron proporcionalmente 

manifestaciones mayores de rechazo a los mecanismos de con
trol (variable dependiente), representa una ampliaci6n del 

desarrollo expresado en la hipótesis anterior; en la medida 

en que se van obteniéndo los medios para expresar los autén 

tic~s intereses de una clase, en esa medida-se irá rechaza~ 

do todas aquellas concepciones, que le son ajenas a sus pr~ 

pios intereses. 

Estos rechazos a las formas de control, fueron explorados -

en las manifestaciones de movilizacion~s de protesta por l~ 

chas reivindicativas independientes dentro de las Unidades 

y los objetivos de sus movilizaciones; as! como en la bús

~ueda de organismos establecidos por la propia comunidad, -
cc~o una for~a de mostrar madurez en la autogesti6n de la -
soluci6n a sus propios problemas. 
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~. Universo de Estudio. 

El universo de estudio lo integran los trabajadores que 

habitan en tres conjuntos habitacionales, situados en el 

área urbana del Valle de r~xico y cuya construcc~6n fue fi-

nanciada por el IMFCNAVIT, para acreditar a trab~jddores en 

Linea I. 

Estos tres conjuntos son los siguientes: 

ª• Unidad "El Rosario" situada al 1:orte del Distrito F.§. 

deral y cuya superficie ~ue abarca 238.6 has.se localiza en 

un 60.56¡; en la Delegac.i6n l\zcapotzalco del D.F-·y en un 

39.44~ en el ~unicipio de Tlanepantla del Edo. ae méxico. En 

la ~poca de estudio de campo durante el año de 1-960, era la 

Unidad más grande financiada por el I~FO~~VIT, y aunque no -

estaban totalmente conclu!das sus etapas de construcci6n, ya 

contaba con 13, 227 uiviendas ocupadas. 

La unidad fue entregada para su ocupaci6n el lo de mayo de -

1975. 

A continuaci6ri se presenta el número de vi~íendas según 

el tipo de las mismas, y el promedio de ingres~ a1 que iban 

designadas; y el ingreso promedio en la unidad según el cos

t~ de las viviendas (22) : 

flr:iPE5C P:?Cf;_;;:DID_?EGU:: CCSTO DE U\ \.'!'!IE~!D:t. U. EL P.OS.'.\ilIQ 

! ipo de rJ o. de ¡ para un ingreso 1 ingreso promedio 9.§.. 

!vivienda vivienda! promedio en vsr1~ neral en La unidad 
! El Bosar-io según el 
' 1 . costo de la viviendá 

unifamiliar 3.033 1 4 .DO 

)trip1ex 'Y 4,476 l 
dui:ilex 194 ; 2.4 2.3 vsm 

'multifamiliaI 5.524 ¡ 1.7 

h-ornL 13.227 
i 

b. Unidad "lztacal6o", situada al oriente del Distrito 

Federal en la Delegaci6n lztacalco, cuenta con una extensión 

de 74.67 ha. fue entre~ada para su ocupaci6n al ~l de agosto 

de 1973 y representa ser una de las p:rime:·as u nidadas habi t~ 

cionalas financiadas par el HlFOrHWIT (fue la Sa en entrega_;: 
(~2) Fuente de informaci6n: Ing. Fe~nando ElzaurdLa ~. Departa

mento de r·. sentamientos P.umanos y P. e serva Teri::-it orial. INF c:;;.:.rIT 
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se para su ocu~aci6n (13). 
En la 6poca del estudia de campo, se encontraba total

mente terminada, con 5,182 viviendas ocupadas. 

A continuación se presentan el número de viviendas existen

tes en 1a Uni-dad Iz.tacalco, desglosados según el tipo de v,!_ 

vienda ~-el ingreso.promedio para el que fueron asignadas 

además se presenta el ingreso promedio en la Unidad según -

e1 costo de las viviendas. (14) 

Ir!Gr.ESO PR Of'.-DIO SEGut! CCST O DE LA \!IV T E~lD!t. U. IZTl\CAI. CO • .. _ -
tipo de ' lo. de ingreso ingreso pront!ldio g~ 

~ivienda .Tiviendas promedio ral en la Unidad Izta 
en V .s .rr.. -

calco según costo de 

la vivienda 

µni familiar i· 625 4.8 Den+n<>.del L ao :J. 161 
(juolex 587 3.a 2.5 v .s.m. 
tri1:Jlex 264 . 2. :3 

mu1.tii.fruni1iar 3345 2.0 

íl°OTAL ! 5182 

c. U ni.dad Pedregal· de Carrasco, situada al sur del Di~ 

trito Federal, a1 sur de la Delagaci6n Coyoacán, cuenta con 

una superficie da 52.99 ha.; en la dpoca del estudio de ca.!.!l 

po, se encontraban conclu!das y ocupadas 5 secciones de las 

7 con qua contar~a en total la Unidad; había 3,477 vivien

das ocupada~ en esta ~poca. 

Esta Unidad fue entregada para su ocupación el lo, de mayo 
de 1975, misma fecha qua la Unidad· El Rosario. · 

A continuación se presentan, de la misma forma que en 

las dos unidades ante:·iores, el número de viviendas existe_!2 

tes en Pedrega~ de Carrasco, desglosadas según el tipo de -

'Jivienda, y el ingreso promedio para el que fue asignado c2_ 

da ti~o de vivienda, y por ~ltimo se presentan el ingreso 

promedio en la Unidad según el costo de las viviendas: 

(13)"INfONAVIT una nueva instituci6n de la Rep. Los primeros 
pasos" • 

(14) 'f"tJ~~JTE: Investigaci6n Docur.iental. 
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HlGRESC PROr::EOlO SC:GUN CCSTO DE u; \!1VIENDA. !.!, P'. 1lE c;:rnRASCO. 

f 
--·- ~---- -

ipo de No. de ingreso. !1-nsreso promedio 
ivienda viviendas ~remedio ¡general en la 

1 en V. S. m. Unidad P.de Carras-

1 
ca según costo de 
la viviendá 

unifamiliar 112 i 6.0 1 

casa tienda i 32 1 3.5 

multifami'liar 1 1 

1 
680 3.1 1 P.-55 ' 1 

multifamiliar 1 1 
~lan 2-3 1013 2.7 z..s v.s.rr. • 
multifamiliar i ../ 

¡ 
S.G. cruz 720 i 2.s 
multifamiliar 1 

1 I A-54 920 1.2 
TOTAL 3477 ! 

Básicamente las tres Unidades fueron seleccionadas, por 

aglutinar a un ir::portante nl!mero. de los trabajadores acredi

tados en linea 1~ ya que los 21,886 trabajadores con cr6dito 

. de vivienda en las tres Unidades habitacionales en la época 

de estudio, represe.ntaban el 9.51, de los 230,978 créditos -

otorgados en esta línea por e1 INFONAVIT hasta 1980; además 

de aglutinar a toda la posible gama de salarios de trabajad~ 

res con crédito, cuyo intervalo se localiza en las Un~dades 

estudiadas como se puede observar en los cuadros arriba ex

puestós y que van de 1.2 V .s. i~. hasta 6.0 V .s.rn., otro factor 

considerado fue el tiempo de ocupaci6n de las viviendas, en 

donde la Unidad lztacalco, resulta ser la de mayor antiguedad 
con 7 años de haberse iniciada su ocupación y las Unidades · 

El Rosario y Pecregal de Carrasco, más recientes, con 5 años 

de antiguedad en su ocupaci6n, aunque por la fecha de entre

ga da sus programas, correspcndientes a los sectores 2 a S -

es la Unidad ~edregol de· Cariasco la que cuenta con una ocu

paci6n pro"'edio más reciente entre las dos. 

Otro factor básico que se buscó, ~ara la selección del 

universo de estudio, fue la existencia en cada una de las -

Unidades s.eleccionadas, . de distintos .Precios promedio en cada 

1 

1 
¡ 

1 
! 
1 

·-· 
1 
! 

i 

' 1 

i 
' 
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ti~o de vivienda, de cada uno de los tres conjunto$, io cual 

permitiera detectar posibles variaciones de opini6n entre -

los habitantes de un mismo tipo de vivienda (inifaroiliar, d_!;!. 

plex, triplex, multifamiliar) pero radicados en distinta un,i_ 

dad. 

Corno se podrá observar, comparando el ingreso promedio 

al que fueron dirigidos los prototipos en cada una.de las -

unidades, se tiene que corresponde a la Unidad El Rosario el

promedio de ingresos más bajos, según el costo promedio de 

las viviendas.(is) Le sigue con un. costo promedio superior -

por ti~o de vivienda, la Unidad Iztecalco; y con el precio -

promedio, más alto , por tipo de vivienda, se presenta la -
Unidad Pedregal de Carrasco. 

Es necesario hacer notar que la similitud en el promedio ge

neral del ingreso, segun el costo de la vivienda, entre las 

Unidades I~tacalco ~ P.de Carras~se debe a que en esta últi

ma unidad, aunque los pr.;icios promedio por tipa de vivienda 

son más altos, tambi6n se logr6 construir una variante de -

multifamiliar muy económica (la l A 54 para 1.2 v .s.m.), y -

por el número de viviendas que se construyeron de estas, co,!?_ 

petitívamente. con el pequeño número de viviendas unifamilia

res (para 6.0 v .s .m.), se logra el equilibrio con la Unidad 

Iztacalco, en un promedio general es ingreso según el precio 

de las viviendas de 2.5 v.s.m. (16). 
Y por ~ltimo se tomó en cuenta, la caracter!stica pred,g_ 

minante del área urbana donde se ubican las unidades, y las 
cuales las difera~cran por las siguientes condiciones: 

~a Unidad El Rosario se localiza en el área l.ndustrial 

más desarrollada del país: La Oelegaci6n ~zcapotzalco y el 
municipio de Tlanepantla. 

La Unidad lztacalco se localiza en un área industrial -

menos densa rodeada de asentamientos irregulaxes y de algu-

nos ba~rios tradicionales de origen colonia1. 

(lS)Este costo se determin6 multiplicando el precio de todas las 
variantes de un tipo de vivienda sumando el producto y divi
~iéndolo entre el número de viviendas totales en el tipo de 
vivienda. 

(16) L~ informaci6n sobre el P,racio de los tipos de vivienda pr_o 
viene del Depto. de Evali.fui6n financiera. I::FO;.;t\VIT. 
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La Unidaé Pedreg_al. de Carrasco, se localiza en un área 

de tipo residencial cercana al Pedregal de San Angel y rode,! 

da de fraccionamientos de tipo residenc.ial que albergan sec

tores de la pcblaci6n de ingresos altos. 

Son esta serie de factores, los que se tomaren en cuen

ta para la selecci6n del universo de estucii~, y los c~~les -

diferenc!an a los habitantes de cada Unidad, permitiéndoles 

tene= una variedad de condiciones que-pueden enriquecer el - _ 

análisis del problema específico de estudio. 
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III.- EL rnETODO DE INVESTIGACIO~ 
i. Selecci6n y cálculo de la muestra 

Para seleccionar la muestra de estudia de las tres uni

dades, se consider6 a las poblaciones de cada una, como par

tes fraccionadas de un mismo sector de la paclaci6n, con ca

racterísticas generales similares, pero con distinto poder -

adquisitivo, esto es, considerando el costo de las vivienó~s 

el sector comprendería a trabajadores con insreso de 1.2 ve

ces ei salario m!nimo a 6.0 veces el salario o!nimo. 

Por ta1 motivo se optó por la selecci6n de una muestra gene

r:ai de los tres conjuntos, la cual se distribuy6 proporcio

nalmente a cada conjunto según su tamaño, según los tipos de 

vivienda y según el número de prototipos de cada tipo de vi

vienda, en cada una de los conjuntos habitacionales~ 

Para el cálculo de la muestra se aplicó la siguiente --

f6rmula: n=z2 p q 

EZ 

donde .. Z" as el nivel de conf~anza con el que se quiere gen!!_ 
raliza~ los resultados obtenidos; 

La letra ºE" significa la precisi6n con la que se generaliZ.2, 

ron los resultados; 

Las letras "p 1
• "q" se refieran a la variabilidad del fen6rne-

no. 

Esta f6rmula fue seleccionada basicamente parque se recomié,!l 

da para una poblaci6n grande mayor de 10 mil casos; tan solo 

el número de trabajadores acreditados en las tres unidades -

en la 6poca de estudio, ascendía a 21,886 • Este número fue 

to~adc como el universo de estudio, al cual habría de afija.!, 

se la muestra. 

Debido a los pocos recurso con los qua se pod!a contar 

para la realizaci6n del estudio. era necesario buscar, la -
mayor confiabilidad posible de la muestra con el menor núme

ro de casos de estudio, con la raayor precicíón posible, in

cluyendo una. fac-.tible alta heterogeneidad en las respuestas. 

En esta forma se le di6 a "Z" un l!rni~e de confianza -
aceptable que no elebara el nú;::ero de la muestra, así se bu§_ 

c6 el JS~ de confianza, se buscó tambi~n un grado de preci-
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si6n "E" del c;c' 
~,::i, y por último se le di6 un grado máximo de 

uariabilidad en las respuestas de 60~ y un 40% de diferen-

cia, esto es una p= 60% y una q; 4~. 

Sus.tit~yendo tenemos: 

n= 
2 {1.96) ( .61( .4) 

(.os) 2 

n= 369 (i) 
Contando con el n6mero necesario de la muestra (369 casos), 

se procedió a la afijaci6n proporcional de la muestra, en 

las tres unidades seleccionadas por medio de la siguiente 

f6rmula: 
-1!.b... 

N ( 2) 

Donde: 

Nh = subpoblaci6n o grupo. 

N = población 

Sustituyendo en nuestro universo de estudio tenemos: 

unidades total de fracci6n fracci6n de la 
habitacionales viviendas correspondiente musstra re~ul-

(Nh) a cada unidad tanta para ca-
(-~~-·) da uni~ad 

-------------~------------------~---------------!~_¿ _____ _ 

I:ztacalco 

Pedregal de 
Car:x::asco 

TOTAL 

5,182 

3,477 

N=2l,886 

.24 89 

.16 59 

1.0 n=369 

Posteriorpente a cada fracci6n de la muestra resultan

te, para cada unidad se procedi6 afijarla proporcionalmente 

de ac.uerdo a los tipos de vivienda y número de prototipos -

que hubo de ellos en cada unidad habitacional. 
(l)Para precisar el despeje de la f6rmula consultar: Ra-

111 Rojas Soriano "Guia para realizar .investigaciones socia
- les". Textos Universitarios. pp. 172-175. 

(2) ídem. p.178 
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2. métodos empíricos de investioaci6n. 

Para la investigaci6n de campo fue seleccionado el mues

treo probabil!stico estratificado. Para esto la muestra ~ale~ 
lada fue distribuida con el auxilio de planos arquitectónicos 

de los conjuntos habitacionales, en sectores por tipo de vi

vienda o estratos. Estos estratos fueron representados por -

grupos de viviendas en cada conjunto según su precio quedándo 

en cada conjunto tres estratos básicos representados por: 

a. viviendas unifamiliares (estratos altos) 

b. viviendas duplex y triplex (estratos medios) 

c. viviendas multifamiliares (estratos bajos) 

Aunque este esquema no fue exacto en todos los casos (3), fue 
el que prevaleció en la mayor!a de los casos de la muestra --

total. 
Para la aplicación de las cédulas, se inici6 el trabajo 

de campo el lo. de marzo de 1980 en la Unidad Habitacional El 

Rosario, y este fue concluido en dicha unidad el 18 de mayo -

del mismo año. En la Unidad Iztacalco se inici6 el estudio el 

24 de mayo y se concluyó el 7 de junio. En la Unidad Pedregal 
de Carrasco, se inici6 el estudio el 8 de junio y se concluyó 

el 15 del mismo mes de 1980. 

La lentitud en el avance de la investigación se debi6 a 

los limitados recursos con los que se contaron, representados 

por el poco tiempo disponible: únicamente los fines de semana 

y porque el númaro de encuestadores se reducía a cuatro pers~ 

nas. 

(3) En la Unidad Iztaclaco al estrato de las unifarr.iliares se 
le incluyó el de los departamentos del Lago por tener precios 

similares; y en la Unidad Pedregal de Carrasco donde sólo hay 

viviendas unifamiliares en pequeña proporci6n y el resto está 

formado por edificios de departamenLc•, se formaron grupos de 

estratos según el precio de los departamentos. 
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El elemento de estudio seleccionado, fue la familja (nu

clear a extensa) (4), por tal motiva el número muestra corre1t 

pondi6 al mism~ name:i:o de familias. 

La aplicaci6n de la cédula fue diriaid~ al jefe de fami

lia ( 5), en ausencia de este se solicit6 la presencia de al

gún informante calificado que habitara la misma vivienda( 6 ). 
La entrevista se realiz6 en cada 'vivienda de los trabaja

dores, y previamente se les hacía una introducci6n de los obj~ 

tivos de estudio, referente a que se estaban recabando datos -

para la investigaci6n de una tesis profesional, a lo cual se -

~uvn una respuesta solidaria en casi todos los casos por parte 

de los trabajadores y sus familiares. 

( 4 ) Por fami1ia nuclear se entiende: al conjunta de dos o más 

personas formado por una pareja y sus hijos, adn faltando al

gún conyuge, o ambos habiéndo hijos, o la pareja c6nyuges sin 

hijos, en todos los casos habitando una vivienda común. 

Por familia extensa o compuesta se entiende: al grupo -

social que comprende a dos o más familias nucleares, o a una 

familia nuclear que conviva con otros miembros que no perte

nezcan al núcleo familiar, aún siendo parientes, en todas los 
cosos habitando una vivienda común. 

( 5 ) Se entiende por jef.a de familia al titular del crádito -

de vivienda. 

( 6 ) Por informante calificado en ausencia del jefa de fami

lia, se entiende nl representado por: cónyuge, hijos mayores 

u otros parientes o personas que habitan la misma vivienda y 

estdn bien informados sobre las características socioecon6mi

cas de la famfil.iaen es1:1Jdio. 
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3. mátodos de Análisis. 

Entendiendo por análisis el proceso de " ••• separar los 

elementos básicos de la informaci6n y examinarlos con el -

prop 6si to de responder· a las distintas cuestiones plantea

daa en la investigaci6n.n(7) en la presente tesis se conti

núan los siguientas·m~todos de análisis: 

·" a. Como un primer paso se realiz6 el análisis descrip

tivo de la informaci6n que a su vez se dividi6 en : l) El -

análisis individual de las preguntas formuladas en la cédu

la de investigaci6n, en cuyo análisis se extrae de cada pr,!! 

gunta, primero, una descripci6n de los resultados globales 

expresados en porcentajes, segundo, se presentan las dife

rencias' más significativas expresadas en lo:;. resultados, -

tercero, se anot6 a que variables correspond!a la respuesta 

observada, y en cuarte lugar, se realizaron las anotaciones 

que se consideraron convenientes para el enriquecimiento -

del análisis dinámico posterior. 

2) Como siguiente paso dentro del análisis descriptivo, se 

realiz6 el an~lisis descriptivo general, donde se agruparon 

todas las respuestas pertenecientes a la misma variable, -

aqó! se reali·za un análisis por separ_ado de las diferentes 

respu.estas, tanto de preguntas cerradas como abiertas. Los 

resultados de este an~lisis se presentan en el siguiente C,!! 

p!tulo (Resultados). 

b. Como sigu:iente paso de análisis se utiliz6 el anál,!_ 

sis din~mico, dond~ se enriq~ece el cnálisis descriptivo, -
con la interpretaci6n de la influoricia que tienen los fact.Q. 

res del fenómeno estudiado; aquí se procede a investigar si 

existen conexiones entre los proble~~s detectados. En esta 

etapa concurren los elementos que conforman el marco Teóri

co ~e Referencia para ubicar los fenóoenos detectados en su 

contexto real. El an~lisis dinámico formar~ parte también 

del contenido del siguiente capítulo. 

(7) ·~ajas Sorianos Raól. Guia para Real.izar Investigaciones 

Sociales • p.241.r;d. urmi::. 1982. 
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c. Por último es utilizado el análisis de correlaci6n, 

con el fin de probar si existen asoc~aciones entre algunas 

de 1as variables manejadas, as! como de la prueba de causa
lidad en algunos de los fen6menos detect2dos. 
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IV.- RESUL Tr.DOS 

En este capítulo se presenta el resumen del análisis 

desc'riptivo general de l.os resultados obtenidos en la invest_i 

gaci6n en raz6n de la..s hip6tesis planteadas. 

Para el estudio de los ingresos en las tres Unidades, se 

tomó como punto de anáJ.isis el costo de los prototipos, ya -

expuesto en el inciso "c" del capítulo lI; en ~l se· desglosan 

los prototipos de vivienda construidos según el ingreso men

sual promedia, de los trabajadores al que aren dirigidos ~e -

acuerdo al precio de cada vivienda. No teniendo otro punto de 

r~ferencia apriori sobre la distribuci6n de los ingresos en 

los conjuntos estudiados, se manejaron en cada Unidad, tres -

~ruRos de ingresos, según el costo de las viviendas. 

Para lo anterior 1a afijaci6n de la muestra se ajust6 lo 

mejor posible, respetando la proporción de prototipos cons-~.,,. 

tru!dos, en el número de muestra que se seleccionó de cada -

uno para el estudio: 

Porcentaje de prototip,os de vivienda construídos en cada Uni-

dad ':/ el porcentaje que de los mismos se distribuye en la ---
Jnuastra de estudio. -

u. EL ROSARIO lZTl\CALCO 

tipo c;le ~· de viv. e:' en la tipo de a' de viv. cf en la ,. ¡• 1" ¡o 

vivienda construidas rnuestra vivienda construidas muestra 

'-lnifam. 22.9 22.7 Unifam. 19.0 19.l 
Dpto.Lagc 

Tx.yox. 35.3 35~0 Dx.11 Tx. 16.4 16.9 
multif. 41.8 42.3 multif. 64.6 64.0 
Total loo.o 100.0 Total 100.0 100.0 

P. DE CA.RRASCO 

ltiP. o de rl de viv. "' en l¡ ,, ¡• 

vivienda construidaf muestr¡ 

Un~fam. 
I.P..-55 22.a 24.l 

p.G.Cruz 21.6 20.7 
~lan I .A-5L4 55.6 55.2 

:rotal 100.D i 100.0 -
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Hip6tesis I : 

A) Heterogeneidad de Ingresos. 

Unidad El Rosario.- En la Unidad El Rosario, en cinco grupos 

de ingreso registrado se observ6 la siguie~~e distribuci6n: 

Casi la mitad de los trabajadores ten!an un ingreso ~2nsual 

de hasta 1.25 v.s.m. (47.5~); y una prcpo=ci6n similar 

(46.l ') ganaba de 1.26 a 3 veces el s~lario m!nimo; y sólo -

el 6.4;· ganaba más de 3 veces el salaris .-,.!nirno. Sl ingreso 

proQedio en la Unidad fue de 1.65 v.s.~. (CC~DRO 1-a anexo -

estadístico). 

~l tomarse la distribución de ingresos en cada ~~e de -

los prototipos se tuvo el siguiente resu¡tado: En las vivien 

das unifamiliares el 54~~ de los trabajadores ganaba más de -

2 v.s.m., superando casi tres veces el prc"'edio de los trab~ 

jadores que en la Unidad ganan más de 2 u.s.m. y que es de -

19.3f,. El ingreso promedio de las unifa~iliares fue de 2.31 
v.s.m., el cual tambi~n se presenta por encima del promedio 

de la Unidad. 

En las viviendas triplex y duplex el 45;": de los trabajadores 

ganaban un ingreso mensual de hasta 1.25 u.s.m., similar al 

promedio de la Unidad para el mismo rango de ingresos 

(47.5~); el so.7; de los trabajadores ganaban al mes entre -

1.26 y 3 v.s.~ •• ligeramente por enci~a del promedio de la -

Unidad (46.1;:). 

El ingreso procedio en estos prototipos fue de 1.53 v.s.~. 
En las viviendas multifar.:iliares el 9t:.s;; de los trabajado

res ganaban al mes hasta 2.0 v.s.~., porcentaje por arriba -

del promedio de la Unidad; el restante 5.5;'. de los trabajacl;9. 

res ganaba de 2 a 4 v.s.~ •• 
El ingreso pronedio en este prototipo fue de 1.40 v.s.m. --
(CU~DRO 1-a anexo estadístico). 

De lo ~0terior se ~nterpreta lo sisuiente: En la Unidad 

El Rosario ;-.o se presenta una signi fica't~·Ja heterogeneidad -

en los ingreses, ya que el 98.2f de los trabajadores ganaban 
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entre l y 4 v.s.m., y de estos la mitad se concentraban en el 

caj6n salarial. del a l.25 v.s.rn., y el 46.1% en los inmedia

tos cajones salariales de 1.26 a 3 v.s.m., por lo que en lu

gar de heterogeneo, se podr:!a hablar de un grupo de trabajadg 

res con un ingreso mensual cuasi homogeneo, recargado hacia -

el salario mínimo, én esta Unidad. 

Con referencia al ingreso según el prototipo de viviend~ 

se pudo observai- que vivían en unifamiliares los trabajadores 

con el ingreso promedio más alto (2.31 v.s.m.), con el ingre

so promedio intermedio, cercano al promedio de la Unidad, 

uiv!an en viviendas triplex y duplex (1.53 v.s.m.), y los tr~ 

bajadores con el ingreso promedio m~s bajo de la Unid~d, 

uiv!an en departamentos en multifamiliares (1.40 v.s.n;.). 
Según el salario al que iba dirigido al prototipo de vivienda 

de acuerdo a su costo, calculado en el inciso nen del cap!tu

lo II; el ingreso real Rromedio de los jefes de familia que -

habitan los prototipos, queda por debajo de aqu~l, pero con -

sim.f.lar proporci6n entre los pTototipos. 

Unidad Iztacalco.- En la Unidad Iztacalco se observ6 la si

guiente distribuci6n de·los ingresos: El se.o~ de los trabaJ!! 

dores tenían ingresos entre 1 y 2 v.s.m., el 36.3~ ten!a in

gresos entre 2 y 4 v.s.m., y sólo el 5.7~ ganaba más de 

4 v.s.m., el ingreso promedio en la Unidad era de 2.10 V.S.[. 

(CUADRO 1-b anexo estad!stico) • 

La distribuci6n del ingreso de acuerdo a1 prototipo de -

vivienda, es el sig~iente: En las viviendas unifamiliares el 

SB.B~ de los trabajadores, tenían ihgresos mensuales superio

res a 3 v.s.m., con lo cual superaban más de tres veces el -
promedio de la Unidad en esta rango que era del 19.3;'.; 

el 23.67~ ganaba entre 1.26 y 3 V .s.m., representando cerca de 

la mitad del promedio en la Unidad para este rango que era -

del. 46.6~; y sólo el l.7.6% ganaba al mes entre l y 1.25 v.s.n: 
por debajo del promedio de la Unidad, que en este caj6n era -

de 34.1%. El ingreso promedio en este prototipo fue de 

3.20 v.s.r:: •• 
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En 1as viviendas triplex y duplex, el ingreso de los --

trabajadores fue casi el mismo en los cua·~ro primeros cajones 

de ingreso que el promedio de la Unidad: 

El 60% de los trabajadores ten.!a ingreses entre 1 y 2 'J .s .L'., 
y el 40% restante tenía ingresos entre 2 y t: v.s.r:: •• ::1 ingr.§!_ 

so promedio en este prototipo fue de 1.94 u.s.~ .• 
En las viviendas multifamiliares, el 56.1~ de los traba

jadores ganaba mensualmente entre l y 2 v.s.m. (por encima de 

este promedio en la Unidad), y el 33.Sf, percibía ingresos ---· 

entre 2 y 4 v.s.m. (por d~bajo del promedio en la Unidad). El 

ingreso promedio en este prototipo fue de 1.82 v.s.i .• (CUADRO 

l-b anexo estadrstico). 

De lo anterior se puede interpretar lo siguiente: También en 

la Unidad lztacalco como en la Unidad El Rosario no existe -

una heterogeneicad significativa en los ingresos de los trab~ 

jadores ya que el 94.3% de' los mismos se encontraban compren

didos entre 1 y 4 v.s.m., y s6lo el 5.7% tenía un ingreso, l.!, 

geramente superior. 

Por lo anterior también se puede hablar aquí de un grupo de -

trabajadores con un ingreso cuasi homogeneo, cuya mayoría se 

localiza entre L y 2 v.s.rn •• 
Con respecto al ingreso de acuerdo al prototipo de vi

vienda se pudo observar que los trabajadores con el ingreso -

mensual más alto, en proraedio, habitaban viviendas unifamiliE, 

res y en los departamentos del Lago (3.20 v.s.~.). Los que -

habitan viviende.s duplex y triplex presentaban un ingreso pr~ 
medio más bajo (l.94 v.s.~.); y los trabajadores que habita

ban en multifarailiares percibían el menor ingreso (l.82 v.s.m) 
ligeramente inferior al anterior. 

·En comparac:i5n con el cálculo realizado en el inciso "e" 

del capítulo II~ sobre el ingreso correspondiente a cada 

vivienda según su costo, el ingreso real es inferior al cale~ 

lado, pero si presenta Ía misGa proporci6r. en lo referente a 

qua las viviend~s unifamiliares y departamentos del Lago co

rresponden a los salarios m~s altos, las viviendas duplex y -



- 50 -

triplex corresponden a les salarios intermedios y las vivien

das en multifamiliares corresponden a los salarios más bajos. 

(CUADRO 1-b anexo estad!stico). 

Unidad Pedregal de Carrasco.- En la Unidad Pedregal de Carra~ 

co se observ6 la siguiente dist:r.ibución en los ingresos: 

El 37.9% de los trabajadores pe:rcib!an ingresos mensuales 

entre l y 2 V .s.m., y el 62.1% re.stante percib!a ingresos 

entre 2 y poco m~s de 4 v.s.m •• El ingreso promedie en la Uni 

dad era de 2.57 u.s.m. (CUtl.ORO 1-<: anexo estadístico), 

Los ingresos de acuerdo a los prototipos de vivienda se 

distribu!an en la siguiente forma: en las viviendas unifami

liarez(1}ne:;e registr6 ni.ng1.fo ceso en el cajón salarial de ---
1 a 1.25 u.s.~.~ el 28.5~ percibían ingresos entre l.2S y 3 

u .s.n~., y el 71.5% restante pe:rcib:!an ingresos entre 3 y poco 

més de 4 v.s.m., lo cual superaba el ingreso promedio en este 

rango en la Unidad que como ya se men~ion6 era del 62.1~. 

El ingreso promedio en este tLpo de vivienda era de 3.80 

v.s.m., superior también al promedie de la Unidad. 

En las viviendas ,. s •. G. Cruz" (2) el monto medio del in
greso se localizaba en el caj6n salarial de 2.0l a 3 ~.s.m., 

con el 33.J;:, con una proporci6n sirnil.ar al pro~edio de la -
Unida_d en este cajón; por debajo del promedio da la Unidad,-

el 33.3% de los trabajadores percibía de 1 a 2 v.s.m., y por 

arriba del promedio de la Unidad el 33.3;, percib~a de 3.0l a 

poco más de 4 v.s.m •• El ingreso promedio en estos prototipos 

era de 2.63 v.s.m., peco más que el promedio de 1a Unidad. 

En las viui.endas multir. P.!~54.el 65.6~ de los trabaj~ 

dores percibía ingresos entre l.26 y 3 v.s.m., superior al -
promedie de la Unidad que en este rango era del 55,27'; el 2s;, 
percibía ingresos de 1 a l.ZS u.s.m., .superior al ingreso pr~ 
medio de la Unidad que era de 15.s;,; el 9.4~ percibra ingre

ses del 3.01 a 4 v.s.r: .• ,monto inferior al pror:iedio de la Uni

dad, que en este caj6n era de 17.~. El ingreso prornedi~ en -

este tipo de vivienda era de 2.01 v.s.m., inferior al prome-
(1) incluye unifamiliares Vf-I modificada y multifarn. IA-55 

(2) . este pro~otipo es de multifamiliares. 
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Interpretando la informacién anterior tenernos: en igual 

forma que en las Unidades El Rosario e Iztacalco, la distri

buci6n de ingresos existentes en la Unidad ~edregal de Ca

rrasco, indican la inexistencia de una heturogeneid~d si9ni

ficativa en los ingresos del jefe de familia, sino par el -

cont=crio de la existencia de un grupa cuasi ho~ogeneo de i.!:!.. 

grasos que en el 89.~ oscilan entre l y 4 v.s.c., y cuyo --

12.l;'. restante apen<:s :r,:ibasa las 4 V .S.i;J. ( 1:::.:.DRC 1-c anexo 

estadístico). 

Los ingresos promedios de las tres uridades, ta~tién -• 

confirman la clasificaci6n qua aparece en el inciso "e" del 

cap!tulo II, ya que efectivamente el ingreso real indica en 

la Unidad El Rosario, el ingreso promedio más bajo; en la 

Unidad Iztacalco, el ingreso promedio intermedio; y en la 

Unidad Pedregal de Carrasco, el ingreso promedio más alto en 

las tres unidades. 

Esta última interprctaci6n, determina que en adelante , 

el punto básico de análisis sean las Unidades habitacionales 

desechando el des~lose de cada una en prototipos, pues para 

las posteriores hip6tesis, será m~s significativo observar 

el comportamiento de los fen6menos en cada una de las tres 

Unidades que en los prototiros de vivienda que como ya se p.:::, 

do observar su desglose ~es dejaba a algunos cajones salari~ 

les cifras poco significativas a un nivel estadís~ico. 

B. ) Cohesi6n Vecinal. 

Esta variable como ya fue indicado, se ex~lcr6 en las -

~nidades por ~edio de las organizaciones comunitarias exis~ 

tentes, así come por el grado de participaci6n de la comuni

dad en las mismc~. Las organizaciones registradas fueron las 

siguientes: religiosas, políticas, asociación civil de veci

nos7 deportivas y culturales. 

Se auxilia esta v~riable ~on el estudio de la ocupaci6n de -

los jefes de fa~ilia, y con la respuesta indica=a por la co

munidad a la pregunta de como quisieran que fueran sus veci-

nos. 
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l) Cultos Religiosos: 

Se entiende por cultos religiosos "Al conjunto de ritos 

y pr~cticas religiosas asociados a la adoraci6n o apropia

ci6n de una determinada divinidad"(3;.En las Unidades habit~ 

cianales, se detect6 su existencia, por medio de las misas -

dominicales, que se ·realizaban en distintos sectores de las 

tres unidades: 
1.1) ~eñalamiento de su existencia dentro de las unidades. 

Unidad El Rosario.- La mayoría de los trabajadores 

(65.S~) señalaron que este tipo de organizaci6n no existía -

en la comunidad, s6lo el 34.51' indic6 que s! existían cultas 

religiosos en los dias domingo. 
Unidad Iztacalco.- ri!ás de la mi.tad de los trabajadores 

(57.3~) señalaron qua este tipa de organizaciones no exis

tían en la comunidad, s6lo el 42.7~ indic6 que si existían 

cultos religiosos en los días domingo. 

Unidad Pedregal de Carrasco.- En la misma prcporci6n -

que en la Unidad El Rosario, la mayoría de los trabajadores 

(65.5~) señal6 que no existían cultos religiosos dentro de -

la Unidad, y s6lo el 34.S~ señal6 que si se daban. (CUADRO 

2-a anexe estad!stica). 
De los datos anteriores se interpreta lo siguiente: 

Los cultos religiosos no son muy relevantes en ninguna de 

las tres Unidades, ya qua s6lo detectan su presencia el 

36.s;; en promedio, da los trabajadores. (CUl\DRO 2-a anexo -

est.:::d!stico). 

1.2) Participaci6n de la Comunidad~ 

Unidad El Rosurio.- En la Unidad El Rosario, no partici 
paban en los cultos religiosos realizados en la Unidad el --

73.6~ de los trabajadores; en cambio si participaban con di~ 
tinta frecuencia una rninor!a representada por el 26.4;; de -

los trabajadores. 

Unidad Iztacalco.- En la Unidad. Iztacalco, no parti~ip~ 

ban en los cultos religiosos realizados en la Unidad, el 

~3~ Diccionario de Sociología. p.75. Ed. F.C.E. 6a. lmpresi6n. 
1975. 
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65.2% de los trabajadores; y en 1:n nlímero más significativo 

que en la Unidad El Rosario, sí participaban el 34.8~ de 

los tfabajadores. 

Unidad Pedregal de Carrasco.- En la Unidad Pedresal de 

Carrasco, cnn el mayor volumen de las tres Unidades, e: ---
84.S~ de los trabajadores rro ~articipaba o as~stía en ~ul

tos religiosos dentro de la Uni~ad; y sólo el 15.5~ de los 

trabajadores si participaban. (CL~DRO 2-~ ar.axe estadístico) 

Las cifras anteriores en cada Unidad indican la poca -

influencia que ejercen los cultos religiosos para aglutinar 

a la comunidad en torno a ellos, así se tiane que el 73.3~ 

en promedi~ de los trabajadores de las tres Unidades, r.o -

asisten a los cultos religiosos. Lo que por ~1 rno~ento se -

puede observar es que la Unidad en que mayor proporción al

canza la asistencia a los cultos es en la Unidad rztacalco 

(34.8), le sigue con menor nJnero, la Unidad El Rosario 

{26.4~); y donde menor participación se presenta es an la -

Unidad Pedregal de Carrasco (15.5%). 
2) Organizaciones Políticas: 

Por organizaci6n política dentro de la ~n~dDd Habita

cianal se entiend6 a la acci6n permanente de cualquier par

tido u organizaci6n política dentro de las limites de la -

Unidad, en donde se desarrollen acciones ccr.unitarias en b~ 

neficio y apo~o a los trabajadores, con fines prosele~istas. 

Sin e~bargo no se refiere aqu!, a las acciones propagandís

ticas desarrolladas en época de elecciones, pcr los distin

tos partidos políticos, sir.e a aquellas que se caracterizan 

por una mayor per~anencia en su labor con la comunidad. 

2.1) SeRalamiento de su exis~encia dentro de las Unidades: 

Unidad El Sosario.- El lCC~ de los trabajadores señal~ 

ron la inexistencia de org~nizacianes políticas permanentes 

dentro de la Unidad, ca~i todos coincidieren en indicar que 

los partidos políticos sólo se presentan en los conjuntos -

en época de elecciones, para hacer proswlitisrno político y 

ganar adeptos. 



Unidad 1ztaca1co.- En el 79.B~ indicaron que dentro de 

la Unidad no existen organizaciones políticas con actividad 

peroanente, en cambio el 20.z;: señala la existencia de erg~ 

niza.ciones P.Ol!ticas con acción permanente dentro de la Unj,; 

dad. 

Unidad Pedregal de Carrasco.-,El 1005 de los trabajadg. 

res indica que no existe ninguna organización pol!tica que 

rea1ize acciones permanentes dentro de la Unidad. 

Corno se puede observar la acci6n política organizada -

dentro de dos de las tres Unidades es nula (El Rosario y P~ 

dregal de Carrasco); y en la 6nica Unidad donde se regis

tra acci6n pol!tica permanente, esta es detectada por un -

sector mi'nori tario que representa s6lo el 20 .2~ de los mie.!!l 

bros de la Unidad. De esta minoría el 18;~ señaló al Partido 

Revolucionario Institucional (P.R.I.) corno la organización 

política con una acci6n permanente importante dentro de la 

Unidad Iztacalco, donde en el sector 1, tiene una oficina -

permanente, que funge tambien. como dispensario médico. El -

l.15". señal6 a1 Partido de r.cción Nacional {P .A.rJ .) como la 

organizaci6n política de acción permanente de importancia -

dentro de la Unidad, inclusive se señala la existencia tam

bien de una oficina en el sector I de la Unidad. El 1.11" -

también señaló al Paxtido mexicano de los Trabajadores 

(P.m.T.) como a1 partido que ha tenido una acci6n permanen-

te de importancia dentro de la Unidad, de este partido no -

se señal6 oficina pero si la existencia de militantes que -

realizaban acciones de proselitismo. (CUADRO 3-a anexo est~ 

dístico). 

De lo anterior se interP.reta que la acci6n de los par

tidos en la Unidad lztacalco, no alcan7a a cubrir a la may~ 
r~a de los habitantes del conjunto como lo indica el hecho 

de que el 79.a;,: desconoce las acci·ones de los mismos en l.a 

Unidad habitacional. 



- 55 

2.2) Participaci6n de la Comunidad: 

Unidarl I:z:tacalco.- La participaci6n de la comunidad en 

las organizaciones políticas señaladas era rainoritaria,pues 

s6lo el 3.4% de los tabajadores lo hacia y en una forma 

irregular según señalaron los entrevistados. Por lo ante

rior se puede afirmar que ra participaci6n política de la 

co~unidad en este conjunto es poco significativa, y que la 

acci6n de tipo permanente realizada por los partidos exis

tentes, ha sido des~percibida por la co~unidad. (CUADRO 3-b 

anexo estadístico). 

3) Organizaciones Deportivas: 

Las organizaciones deportiv~s dentro de la Unidad com

prenden tanto aquellas promovidas en los conjuntos habita

cionales por Instituciones deportivas, como por organizacig 

nes internas de los conjuntos o inclusive vecinos entusias- · 

tas en la organizaci6n del deporta, y que tengan como meta 

impulsa~ y fomentar la práctica de algún deporte entre los 

habitantes de los conjuntos habitacionales. 

3.1) Señalamiento de su existencia dentro de las Unidades: 

Unidad El Rosario.- La mayoría de los trabajadores re

presentada por el 83.~ señal6 que no existían organizacio

nes deportivas dentro de la Unidad; y el 16.a;;; indic6 que -

sí existían. 

Unidad Iztacalco.- fds de la mitad de los trabajadores 

(64.0~), indic6 que no existían organizaciones deportivas -

dentro del conjunto; y el 36.0% señalaron que si existían. 

Unidad Pedregal de Carrasco.- La mayor parte de los -

trabajadores señalaron que no existían organizaciones depo.I. 

tivas en el conjunto (75.9;,), y el 24.1~ que si existían. 

De lo anterior se puede interpretar que el señalamien~ 

to sobre la existencia de la práctica deportiva dentro de -

los conjuntos, es bajo _en las tres Unidades habitacionales 

y s6lo a1c~nza en promedio el 22.6~. Con relaci6n ha esto -

se puede apuntar que para la práctica de algún deporte es -

necesaria la existencia de á~eas apropiadas para su desemp,!!_ 
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ño, a este respecto la situaci6n de los conjuntos era la si

guiente~ 

En la Unidad El Rosario, existían varias áreas habilit~ 

das para canchas de futbol, además de suficientes áreas ver

des y llanos, por lo que la falta de áreas apropiadas no era 

el problema existente. 

En la Unidad Iztaca1co, contaba también con suficientes 

áreas.para practicar juegos de pelota, además de encontrarse 

situada en las inmediaciones de las instalaciones de la Ciu

dad Deportiva de la magdalena mixuca. 

La Unidad Pedregal de Carrasco, era la más castigada -

por la falta de ár~as de juego, sin embargo contabp en cada 

rinconada con áreas de juego de usos múltiples: para futbol, 

basqut-bol y boli-bol, aunque en espacios muy delimitados -

por construcciones y ár.eas de servicios comerciales. Como a! 
ternativa presentada por esta comunidad se detect6 un peque

ño grupo de excursionistas, ya que la Unidad está enclavada 

en las inmediaciones del Ajusca. 

En general se puede observar qu~ no fue la falta de es

pacio para realizar deportes la causa de que no se dieran s~ 

ficiéntemente. (CUADRO 4-a anexo estadístico) 

3.2) ~articipaci6n de la Comunidad: 

Unidad El Rosario.- En la Unidad El Rosario, se reduce 

la pa:rticipaci6n de la comunidad en eventos deportivos, a -

alrededor de la mitad de los que señalan su existencia, ya 

que s6lo Rarticipa el 9.1~ de la poblaci6n. 

Unidad Iztacalco.- Aqu! tambi~n se reduce a alrededor 

de la mitad de los que señalan la existencia de organización 

deportiva, la participaci6n en las mismas, debido a que solo 

paxticipa el 19.l~ de la poblaci6n. 

Unidad Pedregal de Carrasco.- En la Unidad Pedregal de 

Carrasco se reduce la participaci6n en organizaciones depor

tivas a un 13.B~. siendo estos un poco m~s de la mitad de 
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los trabajadores que indicaron la existencia de aquellas. --

(CUADRO 4-b anexo estadístico). 

Como.. se puede observar en las tres Unidades l~ particip~ 

ci6n vecinal en eventos deportivos en las Ur.iéade3 Habitacio

nales, se reduce a poco más de la minoría ~e se~~ló la exis

tencia de organiza.cienes vecinales, esto es, el 12.3'.~ <"!n pro

medio en las tres Unidades. Esto significa que la arganiza

ci6n deportiva en las tres Unidades es poca y debil y no a91u 
tina m~s que a una minoría poco significativa. 

3.3) Causa de la falta de participaciór. en eventos deportivos: 

La cnµunidad indic6 como las causas nás io.portcn:e~ por -

las que no participata en eventos deportivos, la~ siguientes: 

Unidad El Rasario.- El 49.1~ por la falta de organizaci~ 

nes deportivas; el 17.3~ por la falta de instalaciones depor

tivas; el 6.8~ por la falta de tieo.po; el s.o: por existir -
una mala organizaci6n deportiva y el 3.2~: por la falta de de

cisi6n en participar. 

Unidad Iztacalca.- El 36.01. indic6 ne participar en acti 

vidadea deportivas, porque nn había organizaciones deportivas 

dentro de la Unidad; el 14.6~ por la falta de instalaciones 

deportivas; el 13.sr por la falta de decisión en participar ; 

el 11.2% por la mala organización deportiva y solamente el --

4.S~ por la falta de tiempo. 

Unidad Pedregal de Carrasca.- El 69.0~ ~ndicó que no pa~ 

ticipaba por la falta da organizaci6n deportiva dentrc da la 

Unidad; el B.6;·; por la falta de tier.ipo; el 609-'. porque no ha

bía in$talaciones deporti~as; otro e.9~ por la falta de de d~ 

cisi6n para participar; y el 3.4;' porque exist!a una maJ.a or

ganización deportiva. (CUADRO 4-c anexo e3tadístico). 

Como se puede observar, la causa más señalada, que impe

día la particiRación en eventos deportivos dentro de las Uni
dades, y que alcanza u~ promedio general de casi el so;,, es -

la falta ce organizaciones deportiv~s en los conju~to.s habit~ 

cionales. ¿n segundo lugar y con un porcentaje promedio muy -

por debajo del primero, pues sólo re~resenta el lS~ de los e~ 

sos se señaló a 1a falta de instal~ciones deportivas. 
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La fa1ta de tiempo, la mala organ:izaci6n deportiva y la falta 

de decisión de los vecinas alcanzó apenas un porciento prome

di:o. de seis y fracc:i6.n. 
De lo anterior se puede interpretar que la comunidad no 

participa en av.entos deportivos en las Unidades, porque las -

insti tv.ciones deportiuas que existían en la época como el --

INDE {hoy ya desaparecido), as! como las agrupaciones y ligas 

detectadas no operaban más que en una muy limitada área de -

acción dentro de los conjuntos que dejaba al margen de esta 

acci6n a la mayoría de los habitantes de los conjuntos. 
4) Organizaciones Culturales: 

Se entiende por organizaciones culturales a aquellas que 

~ramueban, difundan y capaciten en la comunidad las bellas -

artes (canto, m6sica, teatro, danza clásica y folkl6rica, Pº!!. 

s!a, etc.) y las artes manuales para e1 desarrollo de artesa

nias, no importando si estas son promovidas en la comunidad -

por Instituc.ionas Nacionales o grupos partic:lJlares. 

4.1) Señalamiento de su existencia dentro de las comunidades: 

Unidad El Rosario.- En la Unidad El Rosario se indicó -

que no existían organ.i.z~ciones culturales, en el 97.3~ de los 

casos; en cambio una minor!a representada par el 2. 7;: de los 

trabajadores indic6 que sí existía alguna forma de organiza

ci 6n cultural dentro de la Unidad. 

Unidad Iztacalco.- En el 92.lf, de los casos se señal6 -

que no existían organizaciones culturales dentro de la Unidad 

y s6lc el 7.9% señal6 que si existían. 

Unidad Pedregal de Carrasco.- En el 91.4~ de los casos -

se señaló la inexistencia de organizaciones culturales, y s6-
lo en el B.6% de los casos se indic6 que si existían. (CUADRO 

5 anexo estadístico). 

Como se puede observar por los datos anteriores, las o.r
qan:izac:iones de tipo cultural, son casi inexistentes en los -

conjuntos estudiados, ya que como se puede observar en el CCA_ 

ORO nú~~ro 5 del anexo estadístico, su presencia en los con- . 

juntos apenas alcanza el 4.!J%' en pro~edio en las tres Unida

des. Por lo poca significativo que repre.senta el pequeño vol~ 
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man que señal.6 la existencia de estos organismos en cada con

junto., no se coitsider6 necesario ahondar más en la.? ;:z.rticul_!!. 

rida.des ya que la cifra no es representativa. 

5) Asociaciones Civ:i.les de Vecinos: 

Segdn la concepci6n de la oficina de auto-ad~ini~t~~~i6n 

del li:rcr:AVIT, la cual tenía una función r. orrnativa, los obje

ti.vos óe la P.sociacién Civil de Vecinos eran: 

"a) La defensa de los intereses generales y los ¡::;ertict..'!l_!!. 

res de los asociados, sin más li~itacicnes que las señalaé~s 

por las leyes en vigor; 

"b) La rapresenteci6n do sus asociados ar.~e toca clase de 

autoridades federales y locales y cualquier otra persone ~o

ral o física, y la realización de las gestiones necesarias p~ 

ra el logro de los fines sociales; 

ºc) El estudia y su mejor solución, de los diversos pro-

blemas que af~ten la vida comunitaria de los residentes del 

conjunta, mediante el dictamen y la promoción de las medidas 

convenientes para propiciar su sano desarrollo; 

"d) La resoluci6n de aquellos conflictos entre vecinos 

que obstaculicen la integraci6n y desarrollo de la comunidad, 

siempre que la ~sociaci6n sea designada por las ~artes como -

árbitro y que tales conflictos no caigan dentro de la juris

dicci6n de las autaridades constitu!das confc=~e a dera=ho; 

"e) La adquisición ée los b.ienes que se re::¡uieren para la 

mejor realizaci6n de sus fines sociales, y 

Bf) En general, el estudio, la promoci6n y la ejecuci6n -

de toda clase de previsiones, planteamientos, organizaciones, 

integraciones, direcciones y controles para la acto-~doinis~ 
traci6n del conjunto habitacional respectivo". (t) 

El proceso ..-;ue desarrolla el INfOiJl'.VIT, para el estable

cimiento de las Asociaciones Civiles de Vecinos (A.C.de V.), 

es. el siguien~e: A los ~rabajadores de una enpresa que se les 

(ll)'Proyecto de Estatutos de la Asociaci6n de Residentes ••• Ins

tructivo para pr.oaotores de ~ivianda. Coordinación de Promo
ci6n Social, Oficina de Auto-ad~inistraci6n. INFCU~VIT. 
Julio de 1980. Anexo 3. 
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otorga un crédito en"paquete"(sindical o empresarial) son v~
sitados en la empresa por el persona] de Orientación y Pror.io

ci6n Social, para iniciarlos por oedio de pléticas, en el co

nocimiento de los meca~~smos para la implantación de A.C.de V. 

en los conjuntos y sobre las características del régimen de -

vivienda en condominio, el cual es impuesto en los conjuntos 

habitacionales. Estas pláticas se realizan en forma programa

da, añ lapsos de dos días, y cuando los trabajadores están -

ocupando el conjunto habitacional, nuevamente se presenta el 

personal de Orientación y Prornqci6n Social, para convocar a -

los vec.inos a que eligan a sus representantes para la A.C.de 

v., ~osteriormente a las elecciones se les asesora, para que 

se legalize la Asociaci6n Civil ante Notaría Pública. 

El regimen en condominio se estructura con grupos de 120 

viviendas. Cada A.C.de v. se conforca con grupos de 500 vi

viendas o cuatro condooinios; y el Consejo de h.dministraci6n 

de cada conjunto habitacional tiene previsto (aunque no opera 

actualmente), que se integre con los representantes de todos 

los condominios que existan en cada conjunto. 

5.1) Señalamiento de su existencia dentro de las comuni

dades: 

Unidad El Rosario.- Casi tres cuartas partes de la pobl~ 

ci6n; representada po el 73.2~ señal6 que s! existen P..C.de V. 

dentro de les Conjuntos Habitacionales; el 26.S:: en cambio in 

dic6 que no existía esta organizaci6n en el sector donde·se ~ 

localizaba su vivienda. 

Unidad Iztacaico.- La mayor perte de la poblaci6n de la 

Unidad representada por el ao.g;: indic6 que sí existía A.C.de 

v. en el conjunto habi~acional; y el 19.1~ í.ndicó que.en el -

sector donde se localizaba su vivienda no exist!a tal organi

zaci6n vecinal. 

Unidad Pedrega1 d:? Carrasco.- Representando la mayor pr_Q 

·porci6n alcanzada en las tres Unidades, el. 86.2% de la pobla-
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ci6n indic6 que si existía A.C.de V.; en tanto que el 13.8% 

de los residentes indicó que no existía dic~a organizaci6n 

vecinal en el sector dende se localizaba su vivi8~¿a, 

De acuerdo a les datos anteriores t8~~~os ~ue la A.C. 

de v. es la organizaci6n comunitaria que con raay~r ~uc~za -

se presenta en el concciniento de los residentes en los 

tres conjuntos habitacionales, alcanzando coh.o ~rcnedio gl~ 

bal en el señalamiento de su existencia, el 77.1~; aunque -

el señalamiento de un 22.9:0 en promedio, en el sentido de -

que no existe la organización vecinal, indica que no se ha 

lograda cubrir por completo todas las áreas de residencia -

en los canju~tos. {C~ADRO 6-a anexo estadístico). 
5.2) Participación de la comunidad: 

Po~ nivel de participaci6n en los eventos de la A.C.de 

v. sa entiende la asistencia o no de los residentes de cada 

conjunto a las reuniones convocadas por sus representantes, 

las cuales se deben presentar peri6dicamente, para tratar -

los problemas que afectan a la comunidad, as! co~o para la 

realización de eventos de interés general. 

Unidad El Rosario.- En la Unidad El R~sario poco más -

de la mitad de los trabajadores (53.~) si participaban en 
las reuniones convocadas por los representantes de la A.C. 

de v., en tanto que el 39.0~ no participaba. 

Unidad Iztacalco.- En la Unidad Iztac~lco ~enes de la 

mitad de los trabajadores (42.7~) participaban er. reuniones 

convocadas por los representantes de la A.C.de V.; en cam

bio el 57~3% e~ los trabajadores no participabar. er. juntas 

u.ecinales. 

Unidad Pedregal de Carrasco.- Con la proporci6n más -
amplia de las tres Unidades el 77.Gr, de los residentes de -

la Unidad Pedregal de Carrasco; y el 22.4~ no asist!a. 

(CUADRO 6-b anexo estadística). 

Como Je puede observar la Asociaci6n Civil de Vecinas, 

en los tres conjuntos, es el tipo de organizaci6n comunita-
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ria, que aglutina al mayor número de residentes (S4.5%' en prB 

medio); esto se debe a las metas que tiene la organizaci6n, 

como fueron señaladas anteriormente, y las cuales ayudan al 

residente a resolver sus problemas de adaptaci6n al nueva en

torno, así como a conocer a sus vecinos. ~l respecto Suzanne 

Keller indica lo siguiente: " ••• En donde existen mecanis~os -

formales para integrar a los recién llegados a un ~rea, las -
tensionae y contTariedades del traslado quedan muy disminui

das". (5) 

Como se puede observar en la Unidad Iztacalco se dá 1a -

menor proporci6n de participaci6n en las juntas vecinales --

( 42. 7~~), este debilitamiento da la participaci6n vecinal es -

ROsible que se deba, a que, dicha Unidad cuenta can la mayor 

antigOodad de haberse iniciado su ocupaci6n (agosto de 1973), 
y por: lo mismo la etapa de adaptaci6n al nuevo entorno urbano 

parece estar resuelta. Suzanne Keller, señala los siguientes 

cuatro puntos como causas de1 debilitamiento y declinaci6n de 

las asociaciones de vecinos: 

"l.- La presencia de múltiples fuentes de informaci6n y 

opini6n gracias a les medios de comunicaci6n de masas, los 

viajes, las organizaciones voluntarias y el empleo fuera del 
<irea local. 

"2.- mejores medios de transporte que incrementan la mo
vilidad más allá de los límites de la aldea local o del ba
rrio. 

"3.- Intereses y deseos más diferenciados, as! como rit

mos de trabajo diferenciados dan como resultado una menor in

clinaci6n ha~ia lqs relaciones de vecindad indiscriminadas. 

Ezto da también como resultado una cantidad menor de tie~po 
libre común para el ocio. 

"4.- Servicios sociales mejores y mayor prosperidaó y s~ 

guridad económica." (6) 

(5) Suzanne Keller. "El llecindario Urbano una Perspectiva Socio-
16gica". p. 93. 

(6) Suzanne Keller. op. cit. p.81. 
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Sin duda esta serie da causas que pueden debilitar la -

participaci6n en la A.e.de v. y en las ~elaciones vecinales -

en g_ener.al, sería operativo en un 1001 en una sociedad que se 

encuentre en una etapa de crecimiento y desarrollo socioecon.9_ 

mico, lo cual en el caso de los residentes '.lr1 <:!:"':•_•dio, lil so

ciedad en que viven en la a~tualidad se encuentra en una de -

las peores crisis del sistema capitalista, y esto puede modi

ficar el pron6stico del último punto. 

S.3) Causas de la inasistencia a lils junta3 vecin~les: 

Los residentes de las tres Unidades :eñillaron co~o las -

m~s importantes las siguientes: 

Unidad El Rosario.- E~ 27.7~ de les residentes opina que 

es por la falta de interes de los vecinos; el 24 .1~: por la -

faJ. ta de tiempo; el 10.s~: por la falta de información; el lo;; 

por la desconfianza que sienten los vecinos en torno a la 

A.e.de V. y sus dirj~entes; el 8.~ por la frustraci6n que en 

los vecinos ha producido la incapacidad de la A.C.de v. 
Unidad Iztacalco.- El 27 .o% de los residentes señ.ala a -

la falta de interes de los vecinos; el 2s.s;. señala la falta 

de tiempo; el 14.6~ señal;:¡ la falta de informaci6n; el 10.1~ 

por la desconfianza que sienten los vecinos de la ~.e.de V. y 

sus dirigentes; el 7.~ se~ala la frustraci6n que en los veci 

nos ha producido la incapacidad de la ~.C.de V. 

Unidad ~cdregal de Carrasco.- El 44.~ do los residentes 

señala a la falta de intcres de los vecinos; el 19.0% señala 

a la falta de tiempo; el is.o;, señala a la desconfianza que -

sienten los vecinos por la A.C.de V. y sus dirigentes; el ---

5.2~ señala la frustración que en los vecinos ha producido la 

incapacidad de ~~ A.C,de V. (CUADRO 6-c anexo estadístico)~ 
Como se pueé!e observar, los residentes de las tres Unirl~ 

des se~alan como principal causa de la inasistencia a las ju~ 

tas vecinales, la falta de interes de los propios vecinos, -

acerca de l..;3 problemas· de la cor:iunid::id (30 .2; en promedio); 

en seguida se señala a la falta de tier;;;.u libre (23.7¡!,) para 

asistir 9n los horarios que se reaJ.izan las juntas (con lo -

cu<.::l se confirr.ia en este estudio ol punto 3 expuesto por Suz~ 
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10.9% en promedio se seña16 la dcsccnfianza que sienten por -

la A.e.de v. y sus dirigentes• 

6) Ocupación del jefe de familia: 

La ho~o.geneidad o heterogeneid~d e~ el tipo de ocupaci6n 

de los residentes d~ los conjuntos habitacionales, es un fac

tor que determina en la cohesi6n de la comunidad misma. 

Suzan~e Keller clasifica tres características distintivas de 

las clases sociales de residentes: "la solidaridad de la cla

se trabajadora"~ "la selectividad de la clase media"; y "la -

sociabilidad de los barrios residencialesn.(7) 

Por las características socioecon6micas de la poblaci6n 

derechohabiente del INFONAVIT que ocupa las unidades habita

cionales estudiadas, se estima que se localizaron únicamente 

las dos pri~eras características sociales de residentes. 

Unidad El Rosario.- La ocupaci6n prevaleciente entre los 

jefes de familia de los residentes en la Unidad El Rosario, -

era la de obrero industrial en el 63.2% de los casos, les se

guían los empleados de industria, empresa y comercio en el --

35 .S~ de los casos; y por Último los trabajadores por su cue~ 

ta en el .~ de los cas~s. (B) 

Unidad Iztacalco.- Poco m~s de la mitad de los residen

tes tenían par ocupaci6n el trabajo de empleados de industria 

empresas y ccmercios en un 50.6~ de los casos; y poco menos -

de la mitad de los residentes en un 44.~ de los casos eran -

obreros; el 2.~ trabajaba por su cuenta; y se registr6 el --

1.l~ de dese~pleadosJ y 1.1~ de pe~sionados. 

(7) 
(~ 

Suzanne Ke1ler. op. cit. pp.69-70. 

Las actividades prevalecientes entre la Poblaci6n Econ6mica 
mente ~ctiva Ocupada (PEAO) en los conjuntos estudiados fue 
ron básicacente las de obreros industriales y empleados de
industria y comercio. 
Por obrero industrial se entiende a aquel trabajador cuyas 
actividades son la producci6n industrial de mercancias y el 
mantenimiento y conservaci6n de la planta industrial, son -
la parte vital de las fuerzas productivas. 
Por empleado de industria y comercio se entiende z aquel -
trabajador quo se encarga del proceso administrativo de la 
producci6r., mantenimiento y conservaci6n de la planta indus 
trial y co~ercial.Forman Parte del sector vital de las fue~ 
zas productivas y su funci6n es también fundamental para el 
proceso de la producción en general. 
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Unidad Pedregal de Carrasco.- La ocupación preva:eciente 

en la Unidad Pedregal de Carrasco fue la de empleado de indu~ 

tria, empresa y comercio en el 77.6~ de los casos ~· con la -

proporción más pequeña alcanzada en las tres unidades, le si

guen los obreros con sólo el l?.2;, de los ;::::.sos; el:::.::-· tra

bajaban por su cuenta; y e¡ 1.7~ eran pensionados. (c~;J~O 7 

anexo estadístico). 

Como se puede observar en cada una de las tres Unidades 
habitacionales, se presenta en distint~ prcporci6n la ocupa

ci6n de los trabajadores, de acuerdo a estas proporciones en 

la Unidad El P.osario, según la afirmación ~e Suzanre Keller , 

debe prevalecer "La solidaTidad de la clase trabaj~do=a": en 

el caso de la Unidad Iztacalco existe casi un equilibrio en

tre los empleados que sobresalen con el so.e;. de los casos y 
los obreros que se encuentran un poco por debajo en e: 44.9 ;. 

de los casos. Se considera en este estudio que el e~pleado 

tiende más a identificarse ubicado en un estrato medio de la 

estructura socioecon6mica, que los obrero~: de acuerdo a esto 

aquí se confronta "La solidaridad de la clase trabajedo=a" -

cun "La selectividad de la clase media", y por Último <'?n l;;i -

Unidad Pedregal de Carrasco, prevalecen los empleados en el -

77.6~, presentándose con este hecho una preponderancia de --

"Selectividad de la clase media"; sobre estos elementos se -

profundizará más adelante en la descripci6n de las variables 

de otra de las hip6tesi$ estudiadas. 

7) Principal Opinión de la Comunidad Sobre Como Debe Ser un -

Buen Vecino: 

El objetivo de esta pregunta estaba er.ceminado a captar, 

de acuerdo a las respuestas ~resentadas, la disposici6n de -

los residentes a sentirse solidarios y sociab~es con sus vec! 

nos a, a desea= ~antenerse ~~ una situación de privacid~d y -
aislamiento de ellos. 

Unidad El Rosario.~ En el 3o.o;. de los casos opinaron 

que un buen vecino debe llevarse bien c~n los demás y ayudar

se; el 25.5% que debe ser sociable¡ el 18.6;, indic6 que debe 

respe·tar y no rneter.:.e con los demás; el 10. g;'_ que debe cum

plir con sus obligaciones cornu~itarias. 
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Unidad Iztacalco.- El 35.9% de los residentes indicaron 

que un buen vecino debe ser sociable; el 20. z;: que debe 11.e

varse bien con los demás y a~udarse; con el 20.2% también, 

que debe respetar y no meterse con los demás; el 15.7~ que 

debe cumplir con sus obligaciones comunitarias. 
Unidad Pedregal de Carrasco.- En el 25.~ de los casos 

se señala que un buen vecino debe respetar y no meterse con 
los dem~s; el 24.1~ indica que debe ser sociable; el 20.7~ 

indica que debe cumplir con sus obligaciones comunitarias; -

el 13.~~ señala que debe llevarse bien con los vc~inos y ayy 

darse. (CUADRO B anexo estadístico). 
Según los datos anteriores se puede observar que en la 

Unidad donde prevalece el sector obrero, tambián alcanza un 
mayor porcentaje las relaciones vecinales de tipo sociable y 

amistosas representadas en la Unidad El Rosario, por sus pri 

meras dos opiniones que sum~n el 55.5% de los casos; en la -

Unidad lztacalco donde hay un equilibrio entre las ocupacio

nes, se antepone la opini6n de ser sociable que implica una 

relaci6n menos afectiva, que la siguiente señalada de lleva~ 

se bien con los demás y_ayudarse, estas dos afirmaciones su

man el 56.1~ de los casos. 
En la Unidad Pedregal de Carrasco, adquiere mayor pro

porci~n la opini6n que encierra un deseo de mantenerse aisl~ 
do del resto de los vecinos y en busca de mayor privacidad , 

esto es, con el 25.9% de los casos, se indica que un buen v~ 
cinc debe respetar y no meterse con los demás; en seguida -

con el 24.1% indica· que debe ser sociable, cuya relaci6n in
dica super~icialidad. Es notorio como en esta Unidad dende -

prevalecen los trabajadores con ocupación de "empleados" ocy 

pa un cuarto lugar en las observaciones, de que un buen vec! 
no debe llevarse bien con 1os demás y ~yudarse mutuamente -

(13. 8~); lo cual indica que en esta Unidad prevalece el de

seo de privacidad y la selectividad de amistades que va más 

allá de la relaci6n espontánea y afectiva con los vecinos -
il"r;iediatos. 
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Hip6:tasis II ; 
A) Heterogeneidad de Ingresos: 

(9) 

Ya descrito en el inciso "Aª de la hip6tedis I. 

B) manifestaciones de Individualismo y Competencia. 

Seg6n el punto de vista de Suzanne Keller Las manifesta-

ciones de indivídualismo y autosuficiencia, se darán en un -

ambiente de auge econ6nico, lo cu~l significa qc~· en la medi
do que se presente esta autosuficiencia, las relaciones veci

nales se darán can menor intensidad, pcr lo mis7.o se recurri

rá menos a las organizaciones colectivas do los conjuntos co

mo la Asociaci6n Civil de Vecinos, para la soluci6n de los -

problemas particulares, que pueden ser de naturaleza colecti

va, pero por el aislamiento en que se desea mantenerlos y por 

la capacidad econ6~ica para solucionarlos en forma individual 

n~ se tendrá conciencia de esta diITTensi6n. 

Con respecto a este fendmeno Norman Dennis indica que "••• La 

heterogeneidad profesional de los vecindarios, las casas me

jor equipadas para el ocia que las áreas circundantes, el ma

yor número de mujeres trabajadoras, el menor conocimiento de 

los cambios de ocupaci6n y de las actividades econ6micas de -

los demás, y como resultado de ello el menor núnero de expe

riencias comunes además de la ambici6n individual pera ellos 

y para sus hijos, todo ello reduce la sensaci6n de igualdad -

fundamental e ineludible entre vecinos". (9) 

Si a lo anterior se suµan los símbolos y valores de la socie

dad consumista actual Que parece resumir su esencia en el re

frán: "tanto tienes tanto vales" al que son i~pulsados todos 

los miembros de esta sociedad, cuya ideología tiene como m~ta 

alcansable el modelo de vida de una familia burguesa. 
En este ambiente se presenta la ccntradicci6n que encuentra -

el proyecto de mezcla social en los conjuntos, el cual prata~ 

d!a por medio de la ag::r~paci6n intercalada de distintos estr~ 

tos de ingreso, lograr por medio del "efecto demostraci6n" -

que los vecinos con menores ingresos siguieran el modelo de -

~!arman Dennis. "l!J he füHids Neig hbors?" en New Society p .10 ci
tado por Suzanne Keller. op.c~t. p.BO. 
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vida de aquellos otros que tenían un ingreso superior, con lo 

cual s6lo se logro mayor tensi6n social, competencia y frus

tración. ~ este respecto es necesario subrayar aquí que aun

que la heterogeneidad de ingresos en las conjuntas no es sig

nificativa can referencia a los ingresas de los jefes de fam! 

lia; si variaba la ~apacidad de consumo que dependía del núm~ 

ro de miembros de cada familia así coma del ingreso familiar. 

úno de los elementos ya descritos que exploran estas ma

nifestaciones de individualismo y competencia en la comunidad 

es el descrito en el subinciso 7) Princ:.ipal opinión de la co

munidad sobre como debe ser un buen vecino, del inciso "B" de 

la hip6tesis I, donde como ya fue mencionado en el m~smo 1 se 

detecta la disposición de los residentes de cada Unidad Habi

tac:.ional de mantener relaciones vecinales estrechas o superf! 

cialos, concluy~ndose que la mayor proporción de residentes -
de la Unidad El Rosario desea una relaci6n estrecha con la c,g 

lectividad vecinal; en la Unidad Iztacalco, sobresale el de

seo de una buena relaci6n pero superficial esto es "sólo ser 

sociable"; y en la Unidad Pedregal de Carrasco donde el ingr,!il_ 

so per capita de jefes de familia es rn~s alto (CUADROS l-a, 

1-b, l-c anexo estadístico), sobresale el rechazo de los res! 

dentes a mantener una relaci6n estrecha con la colectividad -

vecinal (CU~DRO B anexo estadístico}. 

l) Opini6n de la comunidad sobre si el dicho popular "la 

unión hace la fuerza" es ap1icable ª? la soluci6n de los pro
blemas colectivos: 

En la formulaci6n de esta pregunta se pretendió explorar 

la disposición de los residentes, en una forma sencilla, de -

aceptar o no, para la solución de las problemas de tipo comu

nitario, el apoyo de la ca~unidad y sus organismos- o por el 

contrario., la selección de medios individuales a causa de su 
autosuficiencia económica. 

Unidad El Rosario.- Ei 94.0% de las residentes están de 

acuerdo en el dicho, como Terma de solución a los problemas -

colectivos; el 5.5% no está de acuerdo. 
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Unidad Iztacalco.- El 92.l~ de los residentes están de -

acuerdo; el 7.9;, lo rechaza. 

Unidad Pedregal de Carrasco.- El 91.4; de los residentes 

están de acuerdo; el 8.6~ lo rech~za co~o =edia de scluci6n. 

CUt.DRO 9. anexo estadístico). 

Como se puede observar en las tres unidades habitaciona

les oás del 90~ y menos del 9=:-'. y con un promedio' general del 

93.2%, están de acuerdo con el dicho, CO"-O mecanismo de solu

ción a los problemas colectivos, sin embar~o es notorio tam

bién, que dicho acuerdo, va disminuyendo, aunque en forwa li

gera, en la medida que va aumentando el ir.~reso per cnpita -

promedio de los jefes de farni1ia de cada Unidad. 

!:lJg~t.§!~i_s lU_; 
A.- Individualismo y Co~petencia: 
Ya descrito en el inciso ns" de la hip6tesis II. 

B.- Dificultad para organizarce: 

En base a las respuestas registradas en los subincisos -

3.3 "causas de la falta de participación deportiva", y 5.3 

"causas de la inasistencia a las juntas vecinalestt, dependien 

tes de la hip6tesis I; y considerando estas formas de organi

zaciones comunitarias porque aglutinan al mayor nú~ero de re

s.i.dentes, se puede observar lo siguiente: 

En torno al deporte los principales problemas eran: Primero -

la falta de promotores deportivos oue.canalizaran en formas~ 

ficiente a aquellos residentes, con este tipo de inquietud 

en Segundo lugar se señala, como ya se ha indicado en el sub

inciso 3.3 mencionado, y con un porcentaje muy por debajo del 

primero (CUADRO 4-c anexo estadístico), ·1a falta de instala

ciones deportivas en los conjuntos. 

En toroo a la Rscciaci6n CivLl de Vecinos los principales pr~ 
blemas eran: En primer lugar se señala la falta de interés p~ 

ra relacionarse con los problemas de la comunidad por parte -

de los vecinos apáticos y fa1tistas a las juntas de la R.C.de 

v., en segundo lugar se señala la falte de tiempo libre para 

asistir al horario de las juntas(muchas de ellas se realizan 

los domingos por la mañana, por lo que se considera que gran 

parte de los que señalan esto es también por falta de interes) 
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y en tercer lugar se señala la desconfianza que sienten los -

residentes .por la A.C.de v. y sus dirigentes. (CUADRO 6-c ane

xo estadístico). 

De estas dos organizaciones, donde m~s se percibe manife1!, 

taciones de úidividualismo por parte de los residentes, es en 

loa motivos exp~esados por que no se participaba en juntas de 

la A.e.de V.; La posici6n 1ndividualista en algunos cases es -
motivada pon causas justificables, como en el señalamiento de 

des.confianza en los dirigentes de la A.C.de V., en donde se h~ 

c!an acusaciones concretas contra algunas dirigentes que la cg 

murridad consideraba deshonestos en el manejo da fondos económ! 

cos de la ·asociación, como de mala administración de los recu~ 

sos materiales de la misma. Sin embargo por lo que se pudo ob

servar muchas de estas actitudes prosperaban por la apatía de 

la mayoría de los residentes que na presionaban convenientame.!.!. 

te para corregir los abusos. 
Como se pudo observar en las tres primeras hipótesis, se 

manejaron variables que se interrelacionan en forma causal en 

la siguiente forma: se supuso que la heterogeneidad de ingre

sos producía una menor cohesi6n vecinal y manifestaciones de -

individualismo y competencia entre los residentes, mismas que 

provocarían una mayor dificultad para que la comunidad se erg~ 

zace. Es por el manejo estrecho que se hace de estas cuatro v~ 
riables, que algunos de los resultados se repiten ante la sim! 

litud de los aspectos estudiados. 

!!~e~!!!~!=-!l:! 
A •. - F armas de Organizaci6n Promovidas: 

Para el tratamiento de las resultadas de esta hip6tesis , 

se describen los casos obtenidos en la Asociacidn Civil de Ve

cinos y la organización deportiva. 

Antes. de iniciar la descripción, es necesario notar que los b~ 

jos porcentajes que se observen en las respuestas presentadas 

se deben b~sicamente, a que: para el 29.g;; en promedio de. los 

residentes de las tres Unidades, no exist!an Asociaciones Civ..!, 
les de Vecinos en los sectores donde se localizaban sus vivie.!.!. 
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das; y para el 77.4% en promedia de los residentes de las tres 

Unidades, no existían organizaciones deportivas en los secto

res donde se localizaban sus viviendas. 

A.1.- Asociaci6n Civil de Vec.ino.s. (A.C~de V.). 

A.l,1.- Quién la establece dentro de l~ Lloid~d habi~2cio

nal. 

Unidad El Rosario.- Desglosando el 73.z;:; de los cascs,que 

indic~ron la existencia de Asociaciones Civiles de Vecinos se 

tuvo: el 20.D;'. señal6 al INFONAVIT; otro 20.c; señaló a los -

prop.i:os vecinos; el 19.1~'. señal6 al O.I.F. (Desarrollo Integral 

de la familia); ªel 8.2;'. señal6 al Departamento de_l Di3-:=i to Fe

dera.l.{tO)y el l.Q'." señal6 al Partido Revolucion2rio bsti-tucio

nal {PRI). (11) 
Unidad Izta~alco.- Desglosando el BO.g;:: de los casos, que 

señalaron la existencia de A.e.de v. se tuvo: el 34.8~ señala a 

lo.s propios vecinos, el 16.8% no sabe quien la estableció; el 

14.~ señala al H:FONAVIT; el 11.zr.; señala al D.D.f.; el 2.2'.''. -
al PRI; y el 1.1~ al DIF. 

Unidad Pedregal de Carrasco.- Desglosando el 86,2;, de los 

casos, que señalaron la existencia de A.C.de v. se tuvo: el 

36.2;'. señala a los vecinos; el 31.o;:señala al INFCr-JAVIT; el 

12.1;: no sabe quien la estableci6; y el 5.2;'. señala al D.D.F, -

(CU~DRC 10 anexo estadístico). 

Los propio~ ~ccinos ~Gn idontificcdc~, ccn el mayor nú~ero 

de casos, en las Unidades Iztacalco y Pedregal de Carrasco y en 

igual proporción que el INFONAVIT en la Unidad El Ro5ario; el -

INFONAVIT adem~s de ser identificado en primer lugar, junto con 

los propios vecinos en el establecimiento de la A.C.de V. en la 

Unidad El Rosario, ocupe el segundo lugar en la Unidad Pedregal 

de Carrasco y el ·.ercer lugar en la Unidad Iztacalco. El DIF t~ 

@~Este porcentaje se refiere a los jefes de ~anzana electos el -
domingo 9 de abril de 1980 debido a la campaña organizada por 
las 2utoridades del DDF. 

(ll);unque no se reporta actividad política en la Unidad El Rosa
rio, se señala al PRI como el impositor de la A.C.de v. en un 
sector de la Unidad. 

.. 
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va una participación importante en el estat::C'?cir.dento de las 

A.C.de v. (11.7~ en promedio); y debido a la campaña desarro

llada por el D.D.F. utilizando los medios masivos de comunic~ 

ción (prensa, radio y televisión), para la for~aci6n de coci

tes de manzana, se le menciona en los tres conjuntos habita

cionales, aunque con ºpoca frecuencia (B.4~ en promedio). 

Las desviaciones presentadas en algunas respuestas, al -
sentidÓ de esta pregunta, consistió, en que varios residentes 

conceb!an el medio usado para el establecimiento de las A.C. 

de V. y no de quien part!a la inici.ativa, convocatorias y as~ 

serías para el establecimiento de las mismas; en otras pala

bras, parta de la comunidad señala a la asamblea de vecinos -

votando por los candidatos a los puestos directivos de la --

A .C .de V., y no al organismo promotor, que en las tres Unida

des habitacionales fue el INfONIWIT. Por este motivo son señ~ 

lados en la mayor proporción de los casos, a los propios veci 

nos (26.2;'. en promedio), y en el segundo lugar se seña-la al. -

INfO~~l:VIT (20.4~ en promedio). Independientemente de este se.§_ 

go citado, se puede observar que la mayor proporción de los -

residentes de las tres Unidades Habitacionales (42.4"°': en pro

medio), señalaron a otros organis~os diferentes a su conuni

dad, ~amo promotores de la A.C.de V. (CUADRO 10 anexo estadí~ 
tico). 

h.2.- Organizaciones Deportivas. 
r..2.1.- Quién la establece dentro de la Unidad Habitaci.2_ 

nal: 

Unidad El Rosa~io.- Desglosando el 16.8~ de los casos, -

que indicaron la existencia de asociaciones deportivas, se t~ 

vo:el 4.1~.: señal6 al D.D.f.; el 3.2;.'. señaló a los propios ve

cinos; ~l 2.7r: a la A.C.de v.; el 2.7~~ al DlF; el 2.3~ al 

lNDE. (Instituto Nacional del Deporte); y el .g;'. al INFCr;;;•JIT. 

Uni·dad I:rtacalco.- Desglosando el 35.9;': de los casos ~que 

indicaron la existencia de asociaciones deportivas, se t~vo : 

el 13.S~ señal6 a las A.e.de V. corao proraotoras de estas aso-
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ciacianes; el 7. ~ señaló a los propios vecinos (1'2)el 2. ~ señ!!_ 

16 al INFONAVIT; y en i~ual p=oporci6n con el 1.1~ se seffal6 

al DIF, DDF y PRI; el 4.5% indica no saber quien estableció a 

la asa.ciaci6n deportiva en la Unidad ha~itacional. 

Unidad Pedregal. de Carrasco.- Desglosar:cc el 24.1::: ::'.;, los 

casos, que indicaron la existencia de asoci~ciones deportivas, 

se. tuvo: el 5.~ señal6. a los vecinos; otro 5.2;,~ s'eñaló: no sa

bex:: quien. estableci6 la asociación deportiva en la Unidad habi 

tacional; y en igual proporción con el l. 7'/. se señal6. a la A .e. 
de v. y al. INDE. (CUADRO 11 anexo estadístico). 

Como se puede observar los casos que registran la ~xisten 

tia de asociaciones deportivas en las tres Unidades hebita.:io

na1es, apenas alcanza en pronedio el 22.6~ de la poblacién; de 

estosp los propios vecinos y la R.C.de v., resultaron ser los 

promotor~s m~s activos de las asociaciones deportivas en las -

Unidades habitacionz.les (4.6;~ y s.z: respecti1Jamente); al se

gundo lugar lo. representaron instituciones extern<ls de la com~ 

ni dad como: INfotJAVIT, H!DE, DIF,, DDF y P:':I., cuyo grupo ::epr~ 

sent6 en pror.iedio el. 7 .s;·; de los promotores de las asociacio

nes deportivas. Es notorio. observar comrr el I~DE, que era una 

instituci6n del gobierno~ abocada a la promoción del depcrte -

popular, apenas se ie señalá en el 1.6~ promedio de los casos 

an las tres Unidades. (CllA.DRD ll anex·o estadístico). 

E.- Integración Social de los Trabajadores: 

Como se ha podido observar en las organizaciones de la e~ 

munidad existentes en los tres conjuntos habitacionales, en su 

mayoría no han integrado an torno suyo a la mayoría de les re

sidentes de cada Unidad, apenas la A.e.de V.: logra que el .--

77.1~ en p:r.ornedio de los residentes señalen su existenci.a en -

los tres conjuntos; sin emba::go sólo participan en esta c=gani 

zación, en promedio tar.ibién, el 54.s;, de los residentes de las 

tres Unidades habitaciona.les. (CIJt-.D<lOS 6-a y 6-b anexo estadÍE., 

tico). Todo esto ve~dr~ a indicar que las organizaciones comu

nitarias promovidas en las Unicades hab~:acicnales han logrado 

integrar ~uy poco a los residentes de las mis~as en torno suyo. 
(12) En est.;;L Unidad se señaló a· un entusiasta vecino de apeLli.do 

Conors que or.gani,z6 una liga de futbol, entre los jóvenes. 
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Continuando con la exposición de los dos ejemplos selec

cionados para la descripción de los resultados obtenidos en -

torno a la hip6tesis, se presentan tres grupos de respuestas 

en torno a cada organizaci6n, para medir la satisfacción que 

la comunidad siente de la existencia de estos organismos, co

mo una foro.ta de desglosar es.te aspecto de l.a integración so

cial de los residentes, estos son: funciones de la Dl'.ganiza

ci6n, grado·de realización de los objetivos y si el residente 

está satisfecho con la or.ganización. 

B.1.-· Asociación Civi1 de Vecinos. (A.C. de V.). 
B.l.l.- Cuáles son las funciones de la A.C.de u. 
Unidad El Rosario.- Desglosando el 73.2~ de los casos, 

que señalaron la existencia de la A.e.de u., se tuvo: el 44.5 

~ señala como función primordial de la A.C.de v., la soluci6n 

de fallas y vicios ocultos en las viviendas y servicios cir

cundantes a las viviendas; el 6.8% la representación de los 

vecinos ante las autoridad~s; el ~ organizar a la comunidad, 

el 2. 7~~ defender los derechos de los vecinos y el 1.8% orien

tar a los vecinos; el 5% señaló que no sabe cual es su ~un~ 

ci6n. 

Unidad lztacalco.- Desglosando el 80.~ de los casos, -
que señalaron la existencia de la A.e.de v., se tuvo: el ---

Sl.7~ señala que la función P.riraordial de la A.C.de v. es la 

soluci6n de f'a1las y vicios ocultos en 1as viviendas y servi

cios circundantes a las viviendas; el 13.s;'. indica que organ! 

zar a la comunidad; el 7.9(, indica no saber cual es su fun

ción; el 3.4~ indica que orientar a los vecinos; y con igual 

proporci6n del 2.2~ el representar. a los vecinos ante las au

toridades, y con la participaci6n de los vecinos ayudar a la 

solución de los problemas comunitarios. 

Unidad Pedregal de Carrasco.- Desglosando el 86.~ de 

los casos, que indicaron la existencia de la n.c.de v., se t~ 

va~ el 67.2~ señal6 que la funci6n pri~ordíal de la A.e.de v. 
era la soluci6n de fallas y vicios ocultos en las viviendas y 

servicios circundantes a la misma; el 8.6~: representar a los 
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vecinos ánte las autoridades; el s.z:: organizar a la comunidad 

y con igua.1 proporci6n del l. 7~ con participaci6n de los veci

nas ayudar a la soluci6n de los problemas comunitarios y no s~ 

be cuales son sus funciones. (CUJ\ORO 12.-a anexo. est=i.dístico). 

Como se puede observar, la A.C.de V., es conc~bié~ pe~ -

los residentes, fundamentalmente co~o un organismo encargado 

de dar soluci6n a las fallas en servicíos e instal'aciones de 

la vivienda así como de las servicios urbanos circundantes. 

Esta concepci6n do los residentes se debe a que la A.C.de v. 
es una organizaci6n for~al que canaliza las necesidades e ir.

quietudes de los vecinos, y CU"-ple la función de dis~ir.uir las 

tensiones y contrariedades, producidas en los residentes, por 

el traslado al nueva entorno urbano, caso señalado por Suzanne 

Keller- y ya indicado anteriormente. (13) 
B.l.2.- Grado de rea1izaci6n de los Objetivos de las run

ciones Señaladas: 

Unidad El Rosario.- Desglosando el 73.2~: de los casos, 

que señalan la existencia de A..C .de V. se tuvo: el 34. 5;~ de 

los residentes señalaron que los objetivos de la :t.C.dc v. se 

encontraban en proceso de ser logrados; el 16.s;.'. indicé que se 

han logrado totalmente; el 11.B';': indic6 que no se había logra

do nada; y el 4.~~ indic6 que no sabía qud se había logrado. 

Unidad Iztacalco.- Desglc~ando el 80.~ de la poblaci6n , 

que son los casos que se~~loron la existencia da la A.C.de v., 
se tuvo: el 46.1~ de les =~sidentes señalaron que los objeti

vos de la A.C.de V. se encontraban en proceso ds ser logrados; 

el 16.6~ señal6 que no se había logrado nada; el 10.1~ indicó 

que los objetivos se habían alcanzado totalmente; y el 6.7; .ir!. 
dic6 no seber que se había logrado. 

Unidad Pedregal de Carrasco.- Desglosando el 86.2~ de la 

poblaci6n, que son los casos que señalaron la existencia de la 

A..C.de V., se tuvo: el s_s_.z;'. de los residentes se:-:alaron que -

los objetives de la A.C,de v. se encontraban en proceso de ser 

logrados; el 15.5~ indic6 que los objetiv~s se habían alcanza

do totalwente; el 12.1:;:: indic6_que no se había alcanzado nada; 

(13) Suzenne Keller. op.cit. p.93. 
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~ el 3.Af, i:ndic6 no saber que se hab!a alcanzado. (CU~DRO 12-b 

anexo estadístico). 

Como se puede observarr la mayoría de los residentes en -

las tres Unidades (40.6f, en promedio) indicaron que los objet.f 

vos de la A.e.de v., se encontraban en proceso de realizarse ; 
el 15% señaló que se ·habían realizado totalmente, sin embargo, 

el 13.1% señaló que no se hab!a realizado nada. 
E~ notorio observar en el caso de la Unidad Iztacalco, el 

rechazo a la labor de la A.e.de v., de una comunidad que tiene 

el mayor nd~ero de años de residencia en promedio de las tres 

Unidades y por lo mismo más tiempo de tener espectativas hacia 

los objetivos atribu!dos a la misma y que por lo visto su in~ 

cumplimiento, hacen señalar a la comunidad, en segundo lugar , 

que estos objetivos no se han cumplido en ning~n caso. 

B.1.3.- ¿Está satisfecho de que exista n.c.de v. en la -

Unidad habitacional? 

Unidad El Rosario.- Desglosando el 73.2;, de los casos, -

que representan a la población que indicó la existencia de 

A.e.de v., sa tuvo: el 39.s¡: indicó que sí estaba satisfecho 

y el 24.51, indicó no estar satisfecho. 

Unidad Iztacalco.- Desglosando el 60.~ de los casos, que 

repres_entaban a la población que indicó la existencia de A.C. 

de v., se tuvo: el so.~ i'ndicó que s!. estaba satisfecho; y e.l 

27'{, indic6 que no lo estaba. 

Unidád Pedregal de Carrasco.- Desglosando el 86.2~ de los 
casos, que representan a la poblaci6n que indic6 la existencia 

de la A.C.de v., se ·tuvo: el 62.l~ indic6 que s! estaba satis

fecho; el. 22~4;~ indicé que no lo estaba. (CUl\DRO 12-c anexo e~ 

tad!stico). 

Como sa puede observar el 45.8~ en promedio de los resi

dentes de las tres Unidades habitacionales, mencionan estar ~!:: 

tisfechas con la existencia de l\sociaciones Civiles de Uecinos 

y el 24.ef- en promedio indicaron no estar satisfechos con la 

existencia de estas asociaciones. Lo cierto en este caso, es -
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que menes de la mi~ad de la poblaci6n estuciada es la que afi~ 

ma estar satisfecha de la existencia de la ri.C.de V, y que ca

si la cuarta parte de la poblaci6n indica abiertamente que le 

insatisface esta o:rganizaci6n· vecinz.l. 

De lo anteric:r se puede afirmar que la ~.C.de U, :~:~ in-

tegra socialmente a poca menes de la mitad de la poblzcién es-' . 
tudiada en la época de la investigaci6n. 

8.2.- Asociaciones Deportivas. 

B.2.1.- Cuáles san las funciones de la asociación depcrtf 
va: 

Unidad El Rosario.- Desglosando el 16.S~ de los ~~~os, -

que corresponden a aquellos que señalaron la existenc~a de ---
asociaci6n deportiva, se tuvo: el 6.4~ indicó que la asccia

ci6n deportiva tenía como funci6n primordial el difundir y or

ganizar eventos deportivos; el 2.3:; indicé. el encauzar a los -

j6venes en el deporto; y con el .s~ se indicó el pro~iciar la 

salud entre los vecinos; el 2.'(:: ~ndic6 r.o =abar cuales erar. -

las funciones de esta organización. 

Unidad Iztacalco.- Desglosando el 35.9% de los casos, que 

corresponden a aquellos que señalaron la existenci~ de la aso

ciación deportiva, se tuvo: el 14.~ indicó que la función pri 

mordial de la asociaci6n deportiva era encauzar a los jóvenes 

en el deporte; y e1 12.4~ el difundir y organizar eventos de

portivos. 

Un.idad Pedregal de Carrasco.- Desglosando el 24.l.~ de los 

casos, que corresponde a aquellos que señalaron la existencia 

de la asociaci6n deportiva, s~ tuvo: el 8.6;. de los residentes 

indic6 que la Asociación Deportiva tenía cc~c función primor
dial encauzar a los j6venes en el deporta; J el 6.~: el difun

dir y organizar ,;:·1er.tos depor:.ivos. (cu;;o20 13-a anexo estad!.§. 

tico). 

Co~o se puede absorv~r los conceptos que son considerados 

preponderantos co~~ funciones primordiales de la asociación d~ 

portiva, entre los residentes de las tro~ ~nidades habitacion~ 

les son: el encauza~ a los j6vene:: en el deporte y el difundir 

y organizar evectcs deportivos. 
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B .. 2 • .2 •. - Grada de Realizaci6n de los Objetivos de las Fun

ciones Señaladas. 

Unidad El Rosario.- Desglasando al 16.~ que como se ha -

mencionado, se refiere a todos los cases que mencionan el fen~ 

meno. se tuvo: el 7.7% indica que la asociación deportiva ha -

realizado totalmente sus objetivos; el 2.3% na sabe si los ha 

realizado; y el .;:.:: indica que está en proceso de realizarlos. 

Unidad Iztacalco.- Desglosando el 35.9%, que representa a 

la totalidad de casos que mencionan el fenómeno, se tuvo: el -

23.6~ de los residentes indican que la asociación deportiva ha 

realizado totalmente sus objetivos; con igual proporci6n de --

2.,ZJ: los residentes indicaron que la asociación deportiva está 

en proceso de realizar sus objetivos, y que nada han realizado 

de los mismos. 

Unidad Pedregal de Carrasco.- Desglosando el 24.l~, que -

son los casos totales que intervienen mencionando el fenómeno, 

se tuvo: el 8.6~' señaló que la asociación deportiva realizó t2 

talmente sus objetivos; el 5.2)'( que se encontraba en proceso -

de lograrlos; y el 1.7~ no ten!a. conocimiento de cuales eran -

los logros de la asociación deportiva. (CUADRO 13-b anexo est~ 

dístico). 

Como se puede observar el concepto preponderante en el r~ 

ducido grupo que indica la existencia de asociaciones deporti

vas en las Unidades, es el que estos han alcanzado totalmente 

sus objetivos. 

B.2.3.- ¿Está satisfecho de la existencia de Asociación -

deportiva en la Unidad habitacional? 

Unidad El Rosario.- el 6.8;'. de las residentes indi::aron -

que si están satisfechos con la existencia de Asociación depo~ 

tiva en su conjunto; el .9;: indicó que no. 

Unidad Iztacalco.- el 22.5~ de las residentes indicó que 

s! e~tá satisfecho de la existencia de risociación deportiva en 

~ .. :::o:ijunto; el 5.6~ indicó que no está satisfecho. 

Unidad Pedregal de Carrasco.- el 13.B;, de los reside.ntes 

indicó estar satisfecho de la existencia de Asociación deporti 

va en su Unidad habitacional; el 1.7;, indicó no estarlo. (CUA

DRO 13-c anexo estadístico). 



Como se puede observar la mayoría de los casos de la min~ 

ría que indica la existencia de esta asociaci6n, está =atisfe

cha con su existencia, sin e~bargo no debe de olvid~r3e cue e~ 

te grupo sólo representa al 22.E~ de toda la ~oblacién; lo que 

vie~e a d~terminar que esta asociación, no i~~egra ~: 77.4~ de 
los residentes de las tres Uoid~des habitacicnales, pcr lo que 

ne se puede considerªr que sea una asociación que inte~re so
cial~ente a las caounidades estudiadas. 

A) Formas de Organizaci6n Promovidas. (0esarrolla~c en el 
~partado"An de la Hip6tesis IV). 

6) Intereses de Control de la Comunidad: 

Una forma de controlar a una comunidad, es evitando que se 

organiza completamente. Tal parece haber sido el caso que ejem

plifica lo sucedido en la Unidad El Rosario, de acuerdo con la 

descripción que se presenta a continuación, de los prcblemas 

que atravesaron el grupo de pasantes que tenían la ~isi6n de ºE 
ganizar la formaci6n y funcionamiento de las nsoci~cicnes Civi

les de Vecinos por sectores ~n la Unidad habitacicnol Sl Rosa

rio. 

Las ~ctividades ele este equi~o ~e desar~ollaron los pri~eros 

seis meses del año de 1977, ¡ forma~an parte del ~rogra~a de 

planificado c¡uc el progra:~e. .s'" organizaría de la siguiente man~ 
ra: 

~I.-Una Coordinaci6n Normativa establecida en oficinas centrales 

II.-Una Coordinaci6n Operativa en "El Rosario". 
III.- Cinco área~ de trabajo divididas en: 

a)Orientacié habitacion~l.- desti~aéa a informar a los 

nuevos residen~es sobre el uso y cuidado de su vivienda y uni

dad. 

b) Invc.tigac1.6n soeisl.- esta úren se ocuparía de investi 
gar todo le relacionado con cc~ercios, cs~so de poblaci6n,censo 

e.scolar, etc. 

·. 
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e) Organización Comunitaria y Jurídico.- Su finalidad se

ría la de crear y organizar bajo un marco legal la ~sociaci6n 

Civil de Vecinos. 
d) mantenimiento.- Se ocuparía de orientar acerca de como 

atacar las fallas técnicas y realizar un programa de paisaje -

urbano. 

e) Difusión y Diseño.- Aquí se elaboraría un boletín in

formativo de y para la co~unidad, además de la difusión gráfi
ca del prograoa de autoadministraci6n". (14) 

Sin embargo todo este ambicio~o programa no se puede lle

var a cabo en su totalidad, por razones que en el reporte se -

indican como "desconocidas" y 6nicamente se logra desarrollar 

la actividad comprendida en el inciso "c" que abarcaba "La fo~ 

maci6n de las respectivas Asociaciones Civiles de Vecinos ( en 

cinco sector.' II-C DF y Estado de ~dxico), como forma viable 

y con posibilidad real de promover satisfactoriamente los ser

vicios que regularmente demandan las comunidades que ahí resi-
q 

den. (15) 
La arganizaci6n de las ~.C.de V., fue establecida en las 

sectores mencionados, si~ embargo no se logr6 una respuesta -

efectiva por parte de las autoridades de la coordinación del -

D.F., que es el 6rgano operativo del INFG~~VIT, en el ~rea me

tropolitana del D.F., y ounque asistían a reuniones con las -

~.C.de V.s establecidas donde se les exponían los principales 

problemas que padecía la comunidad, las soluciones, en asta 

etapa, no se llevaron a cabo. Entre los problemas que na se lg 

graron resolver en los seis meses de actividad del grupo de p~ 
santes en servicio social se mencionan: La carencia de una clf 

nica del Ir:SS (establecida posteriormente), la falta de sufi

cientes comercios ajenos a los ~onopolios que existen en la 

(14)Tonado de un reporte interno, proporcionado por la oficina de 
autoadrninistración, titulado "Reporte final de actividades,en 
la Unidad habitacior.al El Rosario.Programa de Desarroll~ de la 
Cc~unidadft. rtzcapotzalco,D.F. 8 de agosto de 1977. 

(lS' To~ado del Instructivo para la constitución de Asociaci6n 
' Civi~ de Vecinos en el reporte final. op.cit. hoja 3. 
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Un~dad, no se satisfizo la urgente demanda de comunicaciones 

tel€fonos, correos, telégrafos y transporte colectivo; alumbr~ 

do público, agua y recolecci6n de basura. Cor.o se podrá ver -

más adelante en la descripci6n de resultados de 12 hipétesis -

VI, muchos de estos problemas persistían en 1980. 
Entre los principales p-roblemas enfrentados, que obstacu

lizaron constantemente el desarrollo de las actividades del -

programa se mencionan principalmente los siguientes: 

El equipo de trabajo originalmente contaría con una meca

n6grafa y un archivista, los cuales al final de cuentas, nunca 

fueron proporcionados por el INFONAVIT; no se cantata con un -

lugar. adecuado para trabajar, ya que el espacio de.l local en -

la caseta I era insuficiente; el material y equipo de trabajo 

fue insuficiente: no se cont6 con un local adecuado para la -

realizaci6n de las asambleas constitutivas, por lo que las mi.§_ 

mas so tenían que realizar frente a los edificios "provocando 

poca atenci6n de los asistentes"; indic6 el mismo grupo de pa

santes, no haber recibido la suficiente capa~itaci6n para cc~

prender los alcances del programa por lo qu9 a la comunidad no 

le quedaba claro el trabajo a desarrollar. Ctro problema fue -

el retraso en la entrega de censos y estatutos para las ~.C.de 

V., cuya informalidad trajo como consecuencia brotes de deseo~ 

fianza de la comunidad hacia al equipo de pa2antes. El trato -

por parte de los funcionarios 9ncargados de la obra en El Ros~ 

rio 7 fue desp6tico hacia este grupa. Con respecto al personal 

que laboraba en el área tdcnica "••• s6lo nos tor:iaron en cuen

ta para cargarnos sus responsabilidades, ya ~ue todos los pr.2 

b1emas de desperfectos en las viviendas les canalizaban al de

partamento de Promoci6n Social". (16) 

Entre las conclusiones y sugerencias que presentaba e~ 

equipo de pasantes, se mencionaba que el beneficio que trae

ría a las comunidades q~e residen zn los conjuntos financia

dos por el IUFOMAVIT, el establecir:iient".l total de sus autoadm_i 

(!E) Jnforme final. op.cit. hoja 9 



nistraciones, radicaba en que serían ellas mismas las que admi 

nistraran sus conjuntos, por lo que se ahorrar!an bastantes r~ 

cursos económicas, los cuales se fugarían, si se pretendiera -

contratar servicios de compañías privadas para. este fi·n. 

Se recomendaba la continuidad del Programa de Desarrollo de la 

comunidad como una forma de lograr mejor la autoadministraci6n 

en los conjuntos¡ se sugirió que participara un grupD mucho -

más a.~plio para que los logros fueran más bastos; y por último 

se recalcaba, que era "••• imprescindible e inaplazable la re

paración de las innumerables fallas constructivas, ya que de -

ahí depende en gran medida, que el programa de autoadministra

ci6n cumpla los objetivos fijados". (17) 

Concluida esta primero etapa en el Programa de ~utaadmi

nistraci6n se busc6 establecer, por medio de una segunda etapa 

el llamado "Consejo de Presidentes de las E\sociaciones Civiles•: 

Sin embargo por cuestiones de tipo administrativo, pasaron to

dos los programas al control del Area de mejoramiento y Desa

rrollo de Conjuntos Habitacionales de la Coordinación del Dis

trito Federal, con lo cual se dejó a un lado al equipo que ya 

había desarrollado experiencia en el desarrollo de la etapa a~ 

terior del programa. Las con~ecuencias de e~te procedimiento -

son in~icadas en un reporte posterior, que a continuaci6n se -

expone; en principio se menciona que a los nuevos encargados -
del programa: 

~-D no les fue proporcionado o no la buscaron", toda la infor
ci6n requerida para seguir los lineamientos del Programa para 

la autoadministración. 
R continuación se transcribe este interesante infc¡me,por 

la i;;iportanc.ia de su contenido se refiere a los fines de la 

variable desarrollada: 

"h·- Se contrató una compañía especial(para establecer la 

autoadministración), sin tomar en cuenta al personal del pro

pia instituto, que cuenta con mayor claridad en el funciona

niento de las Unidades. Esta compañía fue contratada par servi 

(17) op.cit. hoja 11. 
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cios prot"esionales, (gasto) que debería haberse desti·nado a los 

conjuntos habitacionales. 

8,- Se estuvo tratando de i'mplementar la ley de Cond6mi

nos, sin que la delegaci6n y el municipio correspondiente hubig 

ran recibido del Instituto, la Unidad. 

C,- Se contrat6 a un pr.esidente de Asociacié~ ;-cc.:z: ::¡ue tr,!! 

bajara en la "Impulsora y Desarrollo de·l Habi ta"-"(18') y esto tr,!! 

jo corno consecuencia el descontento de los asociados. 

"Una op~nién generaliz3da es la de que el I~FONnVIT ha estado -

dando facilidades a los Presidentes de las r.sociaciones Civiles 

de Vecinos, para que ya no se siguiera con el proceso d2 la au

toadministraci6n. Y a la vez ha fomentado la corrupci6n dentro 

de la misma Unidad. 

D.- Constantemente se cambia al personal y e3tc tras como 

consecuencia el descontrol de las asociaciones •• ," (lg) 
En el mismo reporte se pronosticaba que la autoadministra

ci6n en la Unidad El Rosario no se lograr!a establecer de inme

diato, debido a que no se hab!a trabajado constantemente con la 

comunidad, (se indic6 que cuando menas se hab!a cambiado 2 ve

ces de programa de trabajo), hecho por el cual la misma co~uni

dad " se muestra muy esc&ptica a el I~fC~RVIT, y debido a todo 

lo que se ha prometido y no se ha cumplido nada". 

Como se puede observar on este última reporte correspon

diente al mes de marzo de 1978 1 se denuncia la cmisi6n de des 

recomendadicnes importantes sugeridas un año antes por el grupo 

de pasantes coordinado por el área de Promoci6n Social del 

INFONRVIT, y las cuales eran: no contratar compañías privadas , 

desperdiciando con este hecho, personal con experiencia y recu.r. 

sos econ6micas; y mantener la continuidad del Programa de auto

admi.nistracidn elaborado por el área de Promoción Social, y el 

cual se hab!a estructurado con la experiencia obtenida en el 

trabajo con la comunidad. 

(lB) ~ombre de la compañ!a contratada. 

(: 0 } "Reporte de actividades realizadas en el frente "El Rosario"
Delegaci6n Atzcapotzalco. ffi~~ico 16 D.F. hoja 4. marzo de --
1978, 



si·n embargo el aspecto m~s grave que se señala en este '5.!. 
timo reporte, es el referente a la serie de manipulaciones que 

se realizaron entre los representantes de las Asociaciones Ci

viles de Vecinos. para corromperlos y evitar su completa orga

nización en un consejo óe representantes, que hubiera tenido -

una mayor capacidad de negociación, con las instituciones res

ponsables de los problemas que padeciera la comunidad~ 

En este punto es donde se sustenta la primera afirmaci6n que -

se presenta en este apartado. 

Una de las formas da evitar. que una comunidad se organiza es -

provocando por medio de la corrupci6n, la desconfianza, el de

sacuerdo y la decepción de los vecinos hacia sus representan

tes, y que, como se puede observar en el CUADRO 6-c del anexa 

estadístico, estas causas motivaron, según opini6n de los res.!, 

dentes de El Rosario, que el 44.1:, de la población no partici

para en las juntas vecinales, y en prooedio en las tras Unida

des no lo hici·eron el 24.B~ de los residentes. 

!:1!e~:!:~~!~_\!h 

A) Tiempo de Convivencia Vecinal. 

R.l) Tiempo da Resideñcia por Unidades. 

Unidad El Rosario.- La Unidad El Rosario fue entregada -

para su ocupaci6n el Io. de mayo de 1975 y representó el lugar 

131 en el grupo de Unidades habitacionales entregadas por las 

constructoras contratadas al INF'ONf\VIT .\1.C) El 29.S;'. de los resi

dentes tenían menos de 3 años de habitar en el conjunto; el --

31.Bf. tenía tras años;. y el 38.6;~ ten!a en.tre tres 'J seis años 

de bab~tar en el conjunto. El tiempo promedio de ocupación de 

la Unidad fue de 3.0 años. 

Unidad Iztacalco.- Fue entregada para su ocupación el 11 

de agosto de 1973; fué la primera en el D"istrito rederal y oc~ 

p6 el lugar ndmero 5 en el pa!s.* El 2~ ten!a menos de cinca 

años de habitar en el conjunto; el 29.~ ten!a cinco años; y -

e1 ,42.~ tenía entre cinco y siete años de vivir en el conjun

to. El tiempo promedio de residir en la Unidad fué de 5 años 1 

mes. 

(20} nlas primeros pasos". Cuadro f 27. Entrega de Uni1ades Habita 
cionales. pp.112-115. Coordinaci6n Regional. I~F~NAVIT. -
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Unidad Pedregal de Carrasco.- Fué entregada para su ocup_!! 

ci6n el Io. de mayo de 1975, y obtuvo el lugar 132 de las Uni

dades. entregadas en el paísQ.\)El 41.4;"'. de los residen-t.es te
nían hasta dos años de habitar en la Unidad; y el 58.7~ tenía 

de tres a cin.co años de habitar en la Unidad. El tie~po prome

dio de residencia fue de-2.a~os 8 meses. (CU~DRC 14 cnexo esta 

dístico). 

Coma se puede observar la Unidad Habitacional con el ma

yor promedio de antigOedad de residencia es la Unidad Iztacal

co ( 5 años 1 mes), lo cual es equivalente ~on el tiempo de h.!!. 

ber sido entregada para su ocupaci6n, en donde tambi€n cuenta 

con la mayor antigOedad de las ~;es Unidad8s. le sigue con me

nor antigOedad la Unidad El Rosario, con un pro~edio de tres -

años de haber iniciado su ocupaci6n; y con menor antigüedad 

promedio la Unidad Pedregal de Carrasco con 2 años 8 meses. El 

hecho de que la Unidad Pedregal de Carrasco pres8nte menor 

tiempo promedio de residencia que la Unidad El Rosario, a pe

sar de haber sido entregadas para su ocupaci6n en la misma fe

cha ( io. de mayo de 1975), se debe a que en Pedregal de Ca

rrasco se seguían habitando nuevas secciones de viviendas en -
la época de estudio. 

De actrnrdo a la informaci6n anterior, se tiene que la co

munidad que habita en la Unidad Iztacalco es la que cuenta con 

mayor tie~po de conoivencia vecinal, no s6lo entre las Unida
des estudiadas, sino erttre casi la totalidad de las Unidades -

constru!das en el pa!s, ya que co~o se indic6 fue la quinta 

Unidad entregadd para su ocupaci6n que haya sido financiada -

por el INFO~AVIT. 

Las Unidades El Rosario y Pedregal de Carrasco, cuya anti 

gOedad de residencia promedio es oenor en más de dos años que 

en Iztacalco (3 y 2.8 años respectivamente), su tiempo de con

vivencia vecinal es casi el mismo. {22) 

"Los primeros pasos". cur,DRO f,~ 27. Entrei;;a de Unidades Habi t~ 
cionales.pp.ll2-115.Coordinaci6n Regional.INFONAVIT. 
En este caso convivencia vecinal no es ecruivalente a interac 
ci6n vecinal, sino sioplemente al hecho ~e vivir en una mis= 
ma área habitacional. 
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A.2) Tiempo de Haber Sido Establecidas las Asociaciones 

Civiles de Vecinos. (A.C.de V.).· 

La A.C.de v., es la primera forma de organizaci6n que -

se ha establecido entre los residentes de cada Unidad Habit~ 

cional, y que mayor número de los mismos ha logrado agluti

nar en torno suyo. 

Para el c~lculo de los porcentajes que se presentan a -

continúaci6n se ha tomado como número base al total de los -

casos que señalaron la existencia de ~.e.de v., en sus ~reas 

ée residencia, y no en la totalidad de casos estudiados en -

cada Unidad. 

Unidad El. Rosa:rio.- El 32.6~ de l.os residentes indicó -

que la A.C.de v., ten!a hasta un año de haber sido establ.eci 

da; el 2~ indic6 que tenía dos años; el 35.5% indicó que t! 
nía entre tres y seis años; y el 13.1~ indic6 no saber cuan

do se estableció la A.C.de V. El tiempo promedio de haber sf 

do establecida la ~.C.de V. en la Unidad es de dos años dos 

meses. 

Unidad Iztacalco.- El 34.7% de los residentes indicaron 

GUe la A.C.de V.,tenía hasta tres años de haber sido establ! 

cida; el 30.6~ indic6 que ten!a entre cuatro y cinco años;el 

23.6~ indic6 entre seis y siete años; y el 9.7~: indic6 no s~ 

ber cuando se estableci6 la A.~.de v., en el conjunto. El -

tiempo. promedia de haber sido establecida la n.c.de v., en -

la Unidad es de tres años nueve meses. 

Unidad Pedregal de Carrasco.- El 16~ de los casos seña-

1aran que la A.C.de V., ten!a de haber sido establecida has

ta un año de antigCledad; el 20;: indicé dos años; el 37,'.: tres 

años; el 16~ entro cuatro y cinco años; y el 16~ na sabía 

que tiempo tenía la A.C.de v., de haber sido establecida en 

su co_njuntc. El tiempo promedio de haber si'do establecida la 

r,.C.de V. en esta Unidad fuá de dos años si.ete meses. (CUA

DRO 15 anexo. est.adístico). 

Coma se puede observar la Unidad con mayor tie~po prora~ 

dio de haberse establecido la n.C.de v., fuá Iztacalco con 

tres años nueve meses; le sigui6 Pedregal de Carrasco con 
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dos años, T" r.iesesoY Por Último O Rcsa:ri.o · · con 2 años 2 r.:eses. 

Hubo un acontecimiento, sociopolítico, que sesg6 ligera

mente la informaci6n recabada en este cuadro, debido a que en 

la época en que se estaba aplicando la cédula de investisa
ci6n se realizaron selecciones de representantes de ~anzzra , 
como culminaci6n de una cam~aña realizada por las a~toridades 

del Departamento del Distrito Federal; y debido a lo cual el

gunas personas al señalar la antigüedad de sus orsanizaciones 

vecinales, se referían a las de jefe de manzana. establecido 

días antes. 
A.3) Tiempo de Haber Sido Establecida la Asociaci6n De

portiva. 

En este caso como en el de la A.C.de v., para el c~lculo 

de los porcentajes, se toma como base el total de los casos -

que señalan la existencia de la Asociaci6n Deportiva, consid~ 

randa que aquí, el número de residentes disminuye.bastante~en 

comparaci6n con los que registran la ~.C.de v. 
Unidad El Rosario.- El 43.2~ de los casos, indic~ron una 

antigOedad, de la asociaci6n deportiva de hasta un año; el --

32.4;.: señal6 una antigOedad entre dos y tres años; el a.1~.'. -
entre cuatro y cinco año.s; y el 5.4:0 indicó ne saber el tiem

p~ de haber sido establecida esta asociaci6n. El tiempo prora~ 

dio de haberse establecido asociaciones deportivas en la Uni
dad fué de un año ocho ~eses. 

U~idad Iztacalco.- ~l 21.~ de los casos ~ndicaron una -

antigOedad de has~a dos años a la asociaci6n deportiva; el --
34.4~ indic6 de tres a cuatro años; el 34.3~ indicó entre ci~ 

co y seis años; y el 6.~ señal6 no saber cuando se estable~ 

ci6 la asociaci6n depo=~iva en la Unidad. La anti~Oedad prom~ 
dio de haber sido establecida esta asociación en la Unidad 

fuá de tres años i ocho meses. 

Unidad Pedregal de Carrasco.- El 50~ de los casos seña
lan una an~igOedad menor de un ar.o a la asociaci6n deportiva 

en la Unidad; el 28.6~ entre uno y dos E~os; y el 21.4~ entre 
tres y cuatro años. El promedio de antigOedad de esta asocia
ci6n en la Unidad es de un año y cuatro meses.(CUADRO 16 anexo 
estadístico). 
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Como se puede observar la Asociaci6n Oepo~tiva:en los con. 
juntos habitacionales tiene mayor tiempo de funcionar en la -
Unidad lztacalco (3.B años); la sigue la Unidad El Rosario 
(1.8 años); y por últirno la Unidad Pedregal de Carrasco Ü.4 
años)• 
La ~sociaci6n Deportiva tiene 3 meses menos en promedi~ de --
tiempo en las tres Unidades, que la A.C.de v. (CUADROS 15 y 16 

anexo estadístico). 

B) Conciencia de los Problemas Comunes. 
Se describen los resultados obtenidos para esta variable, 

parti~ndo de un cuadro general de los problemas se"alados coma 
m~s i"mportantes por las comunidades de cada Unidad, y despuás 
se desglosan los siete problemas más señalados. 

B.l) Problemas Existentes en la Comunidad. 
Debido a que se present6 a los ~esidentes la oportunidad 

de señalar hasta cinco problemas, la frecuencia "con que se re
gistran los mismos no son sumables entre sí; sino que cada fr~ 
cuencia indica la importancia que la comunidad otorga a cada -

/ 

problema, con respecto al número total de muestra en cada Uni-
dad. 

Unidad El Rosario.- El 49.S~ de los residentes señalan C,E. 

mo un problema de la comunidad la falta de vigilancia; el 39.S 

% señala la existencia de pandillerismo; el 38.6~ señala las -
fallas t6cnicas y constructivas en las viviendas; el 33.2~. la 
escasas de comercios y merc<:1dos; el 26.8% las fallas en el su
ministro de agua; el. 18.2~ señala el mal servicio de transpor
te; el 18.21' señala e1 mal servicio de limpia; el _10~ señala -
la falta de escuelas¡ el 9.5~ las malas instalaciones; el 7.3~ 
el mal servicio de alumbrado; el S~ problecas de drogadicci6n; 
el 4.5~ la falta de áreas de juego; el 4.11t~~r problemas con 
los v~cinos, o con los hijos de los vecinos; el 3.6~ tener fa
llas en el suministro de electricidad; el 3.z; los precios al
tos en los comercios; el 2.7~ fallas en el drenaje; el 1.4~ el 
alta monto del impuesto predial (en el sector "CT~" de la Uni
dad se hace este señalamiento); el 1.4% la falta de manteni
miento en 'la Unidad; y en igual proporcidn con e) .~ se seña-
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lan los robos, falta de servicios médiCO$ de urgencias (la cl.f. 

nica de1 Imss s6lo ~a consulta externa) y la falta de teléfo-

nos. 

Unidad Iztacalco.- El 39.3~ de los residentes se~alan co

mo un problema de la comunidad la existenci2 de paG~!!lcrismo; 

el 37.1:- la falta de vigilancia; el 3s.s;: l~s fallas ~écnicas 

y constructivas de las viviendas; el 33.7;: las fallas en el S,!;! 

ministro de agua; el 18;, las fallas en el zuministro de elec

tricidad; el 10.l'.'.". la escnses de comercios y mercadcs ¡ el ~ 

las malas instalaciones; el 5.6~ problemas.con vecincs o con 

hijos de vecinos; el 5.6~ les precios altos ~n los c:~8~cios 

el 4.5~ el mal servicio de limpieza; el 3.4;: señala l:?. falta 

de escuelas; el 3.4% señal6 los robos; en igual proporci6n con 

el 2.2% se señalan los siguientes problemas: drogadiccién, mal 

servicio de transporte, falta de servicios médicos de urgencia 

y falta de servicio telefónico; con el 1.1~ se señalan cada -

uno de los siguientes problemas: mal servicio de alumbrado, -

monto alto del impuesto pradial, fallas en el drenaje, falta -

de maestros y falta de mantenimiento de la Unidad. 

Unidad Pedregal de Carrasco.- El 72.4~ de los residentes 

señalaron como problema ~e la comunidad la escases de comer

cios y mercados; el 62.1;'. scñal6 el mal scr•1icio de transporte 

el 29.3~ las fallas en el sumir.istro de agua; el 27.E;. la~ fa

llas en el suministro de elcc~=icidad¡ el 22.6~ e~mal servi

cio do limpieza; el 19/, las f~llas técnicas y constructivas 

el l~ la falta de vigilancia; el 10.3r las malas instalacio

nes; el 6.9;, la falta de escuela; el 6.9;, la falta de servicio 

telef6nico; con el 5.2~ cada uno de los siguientes problema$ : 

pandillerismo, mal servicio de alumbrado y precios altcs en -

los comercios; ccn el 3,á~ cada uno de los siguientes proble

mas: drogadicci6n, problemas can los vecinos o sus hijos y fal 

ta de mantenimiento en ~a Unidad; y con el 1.7% cada uno de -

los siguient~s problemas: falta de áreas de juego, robos y fal 

ta de servicios médicos de urgencia. (CUnDRO 17 anexo estadís

tico). 
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Como so puede observar los problemas que con mnyor frecuc~ 

cia son mencionados son: falta de vigilancia, pandil1erismo, f~ 

llas t~cnicas y constructivas en la~ viviendas, escases de co

mercios y de mercados, fallas en el suministro de agua, mal se~ 

vicio de transporte y mal servicio de limpia. A cont1nuaci6n se 

explora la conciencia que tiene la comunidad acerca de ellos, -

indagando a quienes considera, que corresponde la so1uci6n de -

los mismos. Los porcentajes correspondientes a cada frecuencia 

son calculad·os tomando como nl!mero base el total parcial, que -

corresponde al total de residentes que señalan la existencia de 

cada problema. 

B.1.1) Falta de Vigilancia: 

Unidad El Rosario.- El 71.6~ de los residenteo señalan a -

la Delegaci6n Pol!tica (y policiaca) como responsable en la so

lución de la falta de vigilancia policiaca; el 12,B~ señala al 

IHFOHAVIT; el 7.3~ señala a la A.C.de V.; el 2.7~ señala a los 

propios vecinos; el 2.7~ no sabe a quien corresponde; y el .9% 

señala al gobierno en general. 

Unidad l:tacalco.- El 57.6;'. de los residentes señalen o la 

Delegaci6n Política ( y de policía) corno responsable en la sol!! 

ción de la falta de vigilancia policaca; el 30.3~ señala a la -

~.C.de V.; el 6.1~ al INFONAVIT; y el 6.1% a los propios veci-

nos. 

Unidad Pedregal de Carrasco.- El 36.41, de los residentes -
señalan a la Delegación Política (y de policia) como responsa

ble en la solución de la falta de vigilancia polici~ca; en 

igual proporción con. el 27 .3'." cada uno se señala al IiffOiH\VIT y 

a la r..C.de V.; y con el 9;'. a los propios vecinos. (CU.iDR0 .. 18 -

anexe estadístico). 

Como se puede observar en los cuodros 17 y 18 1 el problema 

de l~ falta de vigilancia afecta en mayor proporci6n a la Uni

dad El Rosario (49.5~), le sigue la Unidad Iztacnlco (37.l~), y 

en menar proporción afecta a la Unidad Fedregal de Carras~o 

(1g;:). 
La institución rn~s señalada como responsable en la solución de 

la falta do vigilancia en los tres conjuntos es la Delegaci6n -

Política del D.F.; en segundo lugar en las Unidades El Rosario 
y Pedregul de Carrasco se señala al r::ro;:;WIT; pero en la Uni-
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dad Iztacalco se señala a la h.C.de V., lo c~al indica que al 

paso del tiempo, la conciencia que se to"'a del problc~a, diri 

ge la atenci6n para la soluci6n del mismo ha=ia ln org~niza

ci6n que está establecida dentro de la Unida~, para tre~itar 

la soluci6n de los problemas. 

El .. 1.2) Pandil l arismo: 

Unidad El Rosario.- El 65.Sf de los residentes señalan -
como responsable de la soluci6n de este prct!e~a, a la Direc

ci6n de policia de la. Delegaci6n Política; el 12~6~ a los pr~ 

pies vecinos que tengan con sus hijos este p=cblscc; el 10.4~ 
señal6 a la A.C.de V.; el 4.6~ al INFD~~IWIT; el 3,4·:· no sabía 

a quien correspcnd!a la soluci6n; y el 1.2~ al Gobierno 8n g~ 

neral. 

Unidad Iztacalco.- El 65.B;: de los residentes señalan a 

la Direcci6n de Policía de la Delegaci6n f'ol.!tica; el 14 .3~'. a 

los propios vecinos que tengan con sus hijos este proble~a;el 

11.4~ a la A.C.de v.; el 5.7~ no sabía a quien correspcnc!a -

la soluci6n; y el 2.9;.; señal6 al Gobierno err general, (CU~.DfW 

19 anexo estadrstico). 

Unidad Pedregal de Carrasco.- Como se p~ede apreciar en 

el Cuadro 19, este problema casi no se presenta en est= Uni
dad, ya que s6lo lo señala el 5.2f de la población total, por 

lo mismo no se toma en cuenta en esta descri~=i6n. 

De acuerdo a la inforrnaci6n anterior, se observa que la 

mayor parte de los residentes que indican la existencia cel -

problema del pandillerismo, tanto en la Unidzd El Rosario co

rno en Iztacalco, proponen como &oluci6n del ~ismo, el uso de 

la presi6n policiaca, $in emtar~o se puede o~servar tzw~ién·, 

que en la Unidad Iztacalco, dende existe más tie~po de convi

vencia vecinal, disminuye la p=oporci6n de se~tes que señalan 
esta soluci6n y se incrementa el número de acuellos que señ~

lan una soluci6n con mdtcidos internos de la co~unidad, selec

cionando a la A.C.de V., y a los propios vecinos para resol
ver el_probloma. 
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~l problema del pandillerismo se presenta en los conjuntos ha

bitacionales, por medio de grupos de muchachos adolescentes, -

que se reúnen en determinados sitios de las Unidades, por las 

tardes y· noches, y que realizan actos de hostilidad a personas 

o grupos extraños a la pandilla, en ocasiones ingieren bebidas 

alcoh6licas y consumen distintos tipos de drogas. Por lo gene

ral esta clase de muchachos buscan en el grupo o pandilla de -

pertenencia, la seguridad y comprensi6n que les falta en sus -

hogares en particular y en el Si:stema Social en general. 

El problema del pandillerismo se desarrolla en un ambien

te social inmerso en una sociedad injusta y desigual, en dende 

la mayoría de la poblaci6n, padece grandes limitaciones econ6-

micas, desocupaci6n, pocas opciones para el trabajo remunerado 

la capacitaci6n y el estudio; y por lo mismo donde se presenta 

una crisis en el modelo trcdicional de la estructura familiar, 

que arroja a j6venes inadaptados y descontentos hacia un sist~ 

ma dominante, represivo e irrac-ional, que. les dificulta toda -

posibilidad de desarrollo; y ante la impotencia que tienen pa

ra resolver sus frustraciones, desarrollan conductas agresivas 

hacia el medio ambiente ~ue les rodea,considerandolo como el -

responsable de sus carencias. 

C~mo se puede apreciar en la Unidad El Rosario el proble

ma del pandillerismo es de amplia dimensi6n (87.S~ de el total) 

disminuye en la Unidad Iztacalco (39.3~ de el total), y casi -

no existe en.la Unidad Pedregal de Carrasco (S.2;. de el total). 

B.1.3) fallas T.écnicas y Constructivas en las Viviendas. 

Por fallas técnicas y constructivas se entiende a los "vi 

cios ocultos", que VD.n apareciendo en la construcci6n de la v,i 

vienda y que pür lo general son los siguientes: trasminaci6n -

de humedad por pisos, techos y muros, fugas en las inst~lacio

nes de agua, fugos on las instalaciones de gas entubado, cuar

teaduras en los muros que en ocasiones fueron excesivamente ª.!!!. 
plias, c::i.lentadores de agua. defectuosos y de ma1a calidad., inl!_ 

talaciones sanitarias fr~giles, puertas de mala calidad y mal 
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materiales de construcci6n usados por. las constructoras ccntr~ 

tadas por. INFONAVIT, y a una mala supervisión {o caso omiso a 

los reportes de ésta), encargada del desarrol:o de las obras. 

Para el c~lculo de los porcentajes de ceda frecuencia, C.Q. 

mo en les cuadros anteriores, se towa como nÚgero b~~e el to

tal p~rcial representado por el grupo de residentes que seña

lan el problema. 

Unidad El Rosario.- El 87.1'.- de los resiéentes, seF.alan 

como principal responsable de la solución de laz fallas técni

cas y constructivaz de sus viviendas al IiJFC:·;;.'.!IT; el 4,e:-: a -

los propias vecinos; en igual proporci6n con el 2.3~: se :;e?;¡;¡la 

a cada uno de los siguientes: M.C.de V., a las constructoras y 

a la Delegación Política correspondiente; el 1.2~; indic6 no se_ 

bar a quien correspondía solucionar estas fallas. 

Unidad Iztacalco.- El 71.9% de los residentes, zeñalan e.e, 
me principal responsable de solucionar las fallas técnicas y 

constructivas de sus viviendas al V!Fct~AVIT; el 15. 6;'. señala a 

los propios vecinos; el 9.4~ a la A.C.de V.; y el 3.l;i al ser

vici~ ds mantenimiento con que ya contaba un sector de la Uni

dad. 
Unidad ?edregal de Carrasco.- En el 60~ de los casos, se 

se"ala al I~FO~AVIT, coco responsable de la reparación de las 

fallas técnicas y con=tructivas de las viviend=~; y en el 33.3 

;: se señ~la a los propios v~cincs. (CURDRO 20 anexo estadísti

co). 
Co~o se puede observar el 80.Z: promedio er. las tres Uni

dades, se señala al Ir:Forii::vrr como responsoble de la solución 

de las fallas t•cnicas y constructivas de las viviendas; lo :_ 

cual indica que l~ co~unidad ha percibido, que si bien es ele~ 

to que el r::F DrJr.V I 'i no constrt.;y6 directa:;iente los conjuntos h~ 

bitacionales, si es responsable, por lo menos en esta etapa a~ 

ministrativa, do la producci6n de las constructoras que contr3! 

t6. Con el paso del tienpo se puede observor, co~o lo ejempli
fica la Unidad Iztaclaco, se va at=ibuyendo mds a les propios 

vecinos, ya que las fallas puedan ser ocasionadas por el uso -

cotidiano de las instalaciones y su desgaste natu~al. En este 
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caso~ aunque en 1a Unidad Pedregal de Carrasco se dá una mayor 

p=oporci6n relativa de casos que señalan como respons~bles a -

le~ propios vecinos, no es considerada confiable por el peque

ña ndmero de casos que registra. 

e.1.4) Escases d~ comercios y ~arcados: 
Unidad El Rosario.- El 33.2;. de la población total del -

ccnjun~o señala la existencia de este problema, tomando co~o -

base a este grupo, se tuvo: El 35.6r, señal.6 al .Ir~Fom:.VIT co· 

responsable de solucionar la aseases de comercios y mercado_ 

el 19.2r, señal6 a la Delegación Política; el 12.3~ no supo a 
quisn correspondía la soluci6n; el 11~ señaló a la A.C.de ~. 

con el 11~ se señaJ.6 al Gobierno en general. 

Unidad Iztacalco.- La esc~=es de comercios y mercados só
lo es señalada por el 10.l~ de los residentes, tornando co~a b~ 
se a este grupo se tuvo: el 33.3~ soñal6 corno responsable de 

la soluci6n.a la De1egoci6n Pol!tica; el 22.27" al Gobierno en 

general; el ·22.~ no sabía a qtlien correspond!a dar. la solu

ción; y con el 11.1~ se señala por igual al INFO~RVIT y a la -

A.C.de V. 

Unidad Pedrega1 de ~arrasco.- Este problema es señalado -

por el 72.4~ de los residentes; tomando como base a este grupo 

se tu~o: El 26.~ no sabe a quien corresponde la soluci6n de -
este problema; el 21.4;'. señala al IrlF'QtJAVIT como responsable; 
el 1~ señala a la Delegaci6n Política del o.o.r.; el 11.s;:: al 

Gobierna en general; el 9.5;' a los propios vecinos; y el 4.8;': 

a la A.C.de v. (CUADRO 21 anexo estadístico). 

Es en la Unidad Pedregal de Car.rasco donde se presentó en 
mayor proporci6n la escasas do comercios y mercados (72.4~);se 

.señala corno principal responsable al IrlFONr,lJIT y en menor pro

porci6n a la Dolegaci6n Política. El ?.osario, le sigui6 en im
portancia donde es el 33.~ de los residentes, los que señala

r.en este problema y se seíial6 cor.:o principal responsable al -

DlFDr1/;V!T y corno segundo responsable a lo Delegaci6n Política. 

Cn la Unidad Iztacalco c~si no.se presentó este proble~a(lO.l~). 
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JU señaJ.ar al INFONAVIT coma el organismo responsable prin 

c:i.pal en la soluci6n de este problema se debe a que se inici6 -

la cu:upaci6n de viviendas en los conjuntos sin haberse solucia

nado el abasteci~ientos de los comel.".Cios necesarios, p~ra el -

consumo b~sico de la poblaci6n. 

B.1.5) Fallas en el Sucinistro de Agua: 

Unidad El Rosario.- El 25.a¡: del total de residentes estu

diados, señalan la existencia de este problema, tomando a este 

grupo coma base, se tuvo: El 40.7~ señala z.l ItffONl:WIT cono reE,. 

pensable en la soluci6n de la escasas de agua en las Unidades ; 

el 33.2~ señala a la Delegaci6n Política del D.D.F.; el ll.g;; -

señala a la A.C.de V.; el a.st señala a "los organismos del Go

bierno responsables", respuesta que indica que se desconoce --

cual es el organismo; el 3.3;"'. indicó desconocer a quien corres

ponde la saluci6n del problema y el 1.7~ señala a los propios -

vecinos. 

Unidad l~tacalca.- El 33.'7% de los residentes estudiadas -

señalan la existencia de este problema, tcw.anda a este grupo c2 

mo base se tuvo: el 43.3;. señala al INFONIWIT como responsat:le 

en la soluci6n de escasés de agua en la Unidad; el 26.7~ señala 

a la Delegaci6n Política del D.D.F.; y en igual proporci6n con 

el 6.~ cada una de los siguientes: P..C.de v., los_ propios vecJ:. 

nos y la indicac:;i6n de desconocer a quien corresponda la solu

ci6n del proble~a. 

Unidad Pedregal de Carrasco.- El 29.3;. de los residentes -

estudiados ·señalan la existencia de este problema, tomando a e~ 

te grupo como base, se tuvo: el 47.1~ señala a la Delegaci6n P~ 

lítica del D.D.F. como responsable de solucionar la escas~s· de 

agua en el conjt.;nto; el 29.3;: señala al rnFm!AVIT; el 11.~ se

ñala al gobierna en general; y con el s.g;, señalan a la A.C.de 

V., y a los pro~ios vecinas. (CUADRO 22 anexo estad!stico). 

Como :;;e puede observar en el ct.Íad.ro 2Z, los porcentajes de 

residentes en cada conjunto que señalan la existencia del pro

blema, están próximos al pro~edio global de los tres conjuntos 

habitacionalás. (28.9%). 
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En las Unidades El Rosaria e Izta.calco, donde se señaló 

al INFONl\VIT cor:io principal responsable de la soluci6n del -

problema, se indicó que el motivo de esta escasés era la fa-

1la de las bombas instaladas en los conjuntos, que impulsa

ban a presión el agua hacia los departamentos, y que aque

llas funcionaban bajo control de INFON~VIT; en la Unidad Pe

dregal de Carrasco donde se señala como principal responsa

ble de la solución, a la Delegación Pol!tica del D.D.F., se 

hacía debido a que hab!a la confuci6n, sobre si las instala

ciones Hidraulicas de la Unidad ya hab!an pasado al control 

de las autoridades del Departamento del Distrito Federal. 

En las tres Unidades se pudo observar que los residen-, 

tes, en su mayor!a, tenían clara conciencia de que la respon 

sabilidad, se situaba.entre el INFONAVIT y las autoridades -

del D.D.F.; quedando la responsabilidad en la primera, s~ no 

hubieran sido entregadas las instalaciones a las segundas. 

En realidad ninguna instalación de las tres Unidades, hab!a 

sido entregada, a _las autoridades del o.o.F., en la época de 

estudio. 

B.1.6) mal Servicio-de Transporte Colectivo: 

Por mal servicio de transporte colectivo se co~prende, 

la es~asás de este servicio pdblico en las inmediaciones, de 

las Unidades habitacionales, as! como la sustitución del mi~ 

mo por medio de los llamados"peseros" que por el alto precio 

del pasaje, lesionan la econo~!a de los usuarios. 

Unidad El Rosario·.- Este problema es percibido s61o por 

el ia.2;, de los residentes del conjunta, tomando como base a 

este grupo, se tuvo: el 32.5~ señalé cono responsable de so

lucionar el mal servicio de transporte de ~a Unidad, a la D~ 

legación correspondiente del D.D.F.; e~ 20~ a la A.C.de v. ; 
el 1?% al INFONl\\/IT; el 7.5;'.: señal& a los permisionarios que 

en aquella época detentaban el control de las lineas de aut.Q 
buses p6blicos; el 7.5% indicó no saber a quien correspondía 

la soluci6n; el 5% señal6 a los propios vecinos; '::i' el 5% al 
Gobierno en general. 
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Unidad l4tacalco.- En esta Unidad no se presenta el pro

blema de mal servic.io de transporte colectivo, como le indica 

el hecha de s6lo ser mencionado po~ el 2.2r de los residentes. 

Unidad Pedregal de Carrasc.o.- El 62.l~ de los residentes 

estudiados, señalan la. existencia del prol::ler.;a en la Lr.ic "le!, 

torJando cooo base a este grapo, se tuv.o: el 36.l~ señala c::ir:'lo 

responsable de la ~oluci6n del p=oblema del mal ~ervicio de 

transporte a la Delegación Política del D.D.F.; el 15.~ señ!!;_ 

16 como responsables, a los directivos de una linea de pesa

ros, que habitaban en una secci6n de la Unidad, y a l~ cual -

cubrían ccmo parte de la ruta, y no permitían por lo m~zr.c la 

entrada de las lineas de camiones de transporte colectivo, ~ 

dentro de la Unidad; el 11.17'. aeñal6 a la í-l.C.de V.; el s.6 '"""'. 
señaló al Ii~FOW\VIT; el 5.6;::: a los propios vecinos; el 2.e--: -
señaló al Gobierno en general; el 22.1~~ de los residentes in

dicaron desconocer quien sería responsable de la so!uci6n de 

este problema. (cur.DílO 23 anexo estadístico). 

Como se puede observar el proble~a de transporte, prese~ 

ta un proceso de solución aparejada a las sestiones realiza

das por la co~unidad af~ctada. La Unidad Iztacalcc que es la 

de mayor tiempo de ocupaci6n, en_la época de estudio, ya ha

bía resuelto el problema del transporte; en El Ro~ario se prE_ 

sentaba el problena con una intensidad internedia, pera en -

realidad baja¡ y an donde se presen~6 el problema con mayor -

intensidad fué en la ~nidad Pedregal de Carrasco, debido a1 -
impedimento que exist!a para que entrara el transporte colec

tivo urbano. 

La raz6n de esta prohibici6n, que se había difundido en la e~ 

munidad, era que debido a que las instalaciones del gas entu

bado se habían colocado muy ~uperficial~ente, no soportarían 

con el tiempo, el peso de los camiones, y se podrían provocar 

accidentes debido a las.roturas de las tuberías; sin embargo 

la comunidad opinaba que esta prohibici¿~ se dob!a básicamen

te a los intereses particulares de los dirigentes peseros, -

que habitan en la Unidad como.ya fue ~encicnado. 
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B.1.7.) mal Servicio de Liwpia: 

Por ma1 servicio de limpia sa entiende la irregularidad 

con que se presentaban los ca~iones recolectores de basura -

en los distintos sectores y secciones de las Unidades habit~ 

cionales, provocando la constante acumulaci6n de basura, lo 

cua1 provocaba la inquietud de la comunidad debido al peli

gro de brotes de epidemias y la proliferaci6n de animales da 

rapiña: 

Unidad El Rosario.- el 18.2~ de los residentes estudia

dos señalaron la existencia de este problema en la Unidad; -

tomando como base a este grupo, se tuvo: el 60% señaló a la 

Delegación Pol!tica del D.O.r., como responsable de la solu

ción del mal servicio de li.pia; el 25~ señaló al INrO~AVIT; 

el 7.5~ a la A.C.de V.; el 5~ a los propias vecinos; y el --

2.s;. señala al gobierno en general. 

Unidad Iztacalco.- El problema del mal servicio de lim

pia, estaba casi par completo erradicado de esta Unidad, co

mo lo muestra el ~echo de que sólo 4.5% del total de los re

sidentes estudiados haya señalado el problema. 

Unidad Pedregal de Garrasco.- el 22.4% de los residen

tes estudiados señalaron la existencia de este proble~a en -

la Uni?ad, tomando -como base a este grupo, se tuvo: el 69.2;~ 

señald ~ la Delegaci6n Política del O.D.F., como la respons~ 

ble de la solución"de este problema; el 15.4~ señal& a la -

A.C.de v.; y el 15.4~ seílal6 a los propios vecinos. (CUADRO 

24 anexo estad!stico). 

Como se puede observar la Unidad Pedregal de Carrasco , 

era la m~s afectado por el mal servicio de limpia, el cual 

además d~ irregular, provocando la acuraulaci6n de bas~ra, -

cuando sa presentaba, no entraba a los estacionamientos de -

cada _rinconada (~reas compuestas por varios edificios), por 

lo que muchas residentes no se percataban de la presencia -

del servicio. 

La prestación de este- servicio en los conjuntos, estaba 

sujeto a convenios temporales con las autoridades del D.D.F. 

debido a que los mismos no hab!an sido ent~egados a las aut.2_ 

ridades municipales. 
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A} Conciencia de Clase: 

Como ya fue ~ndicado en el capítulo II, se estudiaron las 

manifestaciones de la sicología de clase que expresaron las -

personas encuestadas, esto es el r.cdo de pensar y de sentir de 

la comunidad, en torno a los ternas interrogados por medio de 

la cédula apli'cada. 

Debido a las límitaciones generales del estudio, que se -

circunscribe a trabajar con las comunidades, en f-orrna breve, s-2, 

lo durante el tiempo que dur6 la aplicaci6n de las cédulas, no 

se profundiz6 más en otros aspectos de la clase social, co~o -

el haber comprobado, si lo expresado por medio de la sicología 

de clase, es llevado a la práctica en forma sitemátice; sin e~ 

bargo las manifestaciones de cohasi6n social, la conciencia de 

los problemas comunitarios, el n~~ero y alcance de las movili

zaciones reivindicatibas registradas y lo indicado por medio -

de la sicología de clase, como es la elecci6n del grupo socio

econ6mico de pertenencia y la selecci6n de los orgnnismos so

ciales existentes que se consideraron representativos de los -

- intereses de los grupos socioecon6micos identificados, podrán 

dar uha idea más clara, de la conciencia sccial colectiv~ e i~ 

dividual prevaleciente en estas comunidades. 

A.l) Selecci6n del Grupo o Clase Social de Pertenencia: 

Unidad El Rosario.- El 4sr de los residentes indicaron -

per.tenecer a la clase "media-media''; el 32 .3;' indica perti;rne

cer a la clase "media-baja"; el 7.7;: indic6 pertenecer al"pro

letariado"; el 6.4% a los "pobres"; el 4.5~ a los"trabajado~es" 

el 2.7;".'. a la clase "media-alta"; el .s'.( a los"obreros"; y el -

.5% no supo indicar a que clase socioeconómica pertenec!a. 

Unidad Iztacalco.- El SB.4% de los residentes indicaron 

pertenecer a la clase "media-media~; el 25.81 indic6 pertene•. 

car a la clase "media-ba.ja"; con el 3.4r de los casos fueron -

indicados cada uno de los siguientes grupos: "proletarios", -

"trabajadores", "obrero:>" y "clase media alta"; y el 1.1~ ind.!_ 

cd pertenecer al grupo de los "pobres". 
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Unidad Pedregal de Carrasco.- El ES.6% de los residentes 

indicaron pertenecer a la clase "media-media"; el 13.8% indi~ 

có pertenecer a la clase •media-baja"; el 10.3% indicé perte

necer a la clase"media-al ta"; y el 10 .3% al"proletariado". 

(CUADRO 25 anexo estad!stico). 

Como se puede observar, las comunidades estudiadas, tu

vieron la tendencia a seleccionar en su mayoría (83.4% en prg 

medio) una. clasificación de "clase" para identificar su pert,!! 

oencia; sin embargo en el desglose de la misma se puede ob

servar que la estratifican de acuerdo a la concepción de la -

ideolog!a predominante en la sociedad, la cual ubica a la cl.2_ 

se trabajadora en un punto intermedio "clase-mediero", y que 

confunde a esta clase en su ubicaci6n dentro de la perspecti

va real de la sociedad. 

Como se puede observar en las tres Unidades oás de la m.!_ 

tad de los residentes en promedio seleccionan a la clase "me

dia-media" como su clase de pertenencia (Sl.S~}; en segundo -

lugar se selecciona a la clase"media-baja" (27.e~); en tercer 

lugar se aparece ya una concepci6n más independiente de la -

~deolog!a predominante, ~l seleccionar al proletariado como 

la clase de pertenencia (7.1~). 

La sel~cci6n de la•clase media-bajan y "clase media-al ta", -

se puede observar» que fue directamente proporcional al ingr.!! 

so promedio de los jefes de familia de cada Unidad. 

A.l.l) Razones por las que se consider6 pertenecer al 

grupo seleccionado: · 

Unidad El Rosario.- El 65.S~ de los residentes de la Un! 

dad, ~ndican que pertenecen a la clase seleccionada por razo

nes econ6micas; el 11.4~ indica que por haber tantos pobres -

como tantos ricos a los extremos; el g;-;·indica pertenecer por 

la labor que desempeña en su trabajo; el 7.31, por el lusar y 

ambiente donde habita; el 3.2% por razones de escolaridad; el 

1.4~ por falta de empeña en sup_erarse; y el l.4~ por razones 

culturales. 
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Unfdad Iztacalco.- El 67.4% de los residentes, indican -

que pertenecen a la clase seleccionada por razones económicas; 

el 10.1% por haber tantos pobres como tantos ricos a los extr~ 

mes; el 9~ por el lugar y ambiente donde habitan; el 6.7~ por 

razones culturales; el 3,4~ por razones de escolaridad; y el -

2.21, por la labor desempeñada en su trabajo. 

Uni~ad Pedregal de Carrasca.-.El ~D.4~ de ios residentes, 

indicaron que pertenecían a la clase S9leccionad~ por razones 

económicas; el 15.6;: por razones-de escolaridad; el 10.3;"'. por 

el lugar y ambiente donde habitan; el 6.9~ por haber tantos p~ 

bres como tantos ricos a sus extremos; y con el 1.7~ cada una 

de las siguientes razones: por el tamaño de la familia, por la 

labor desempeñada en el trabajo, y por razones culturales. 

(CU~DRO 26 anexo estadístico). 

Como se puede observar las razones que adquieren mayor -

prop orci6n en las tres Unidades, son las de tipo econ6mico: el 

65.1~ que señala directamente "razones económicas" y el 10.4 ~ 

que señala "par haber tar.tas pobres como tantos ricos a los e.::, 

tremes", de lo cual se infiere que tres cuartas partes de la 

poblaci6n que reside en las Unidades habitacicnales, consider~ 

ron que el ingreso familiar determinó en su ubicación en el -

grupo que seleccionaren, El 8.2~ de los residentes consideró -

que el lugar y ambiente donde habitaban, determinaba la clase 

social a la que pertenecínn. El 6.3~ de los residentes indica

ron que la clase de pertenencia era determinada por la labor -

que desempeñaban en el lugar de trabajo; el s.2~ indic6 que la 

ubicación en las clases sociales es determinada por la escola

ridad; y el 2.7~ indica que la ubicaci6n es determinada por r~ 

zonas culturales. 

A.1.2) Organismos representativos del grupo o clase so
·cial seleccionado. 

Unidad El Rosario.- . a) Sindicato.- El 56.sf, de los resi

dentes indic6 que la organizaci6n ~indical no representa los -

intereses del grupo o clase social seleccionado; y el 35.S~ in 
dic6 que si los representaba. ~) Partido Político.- El 74.1~ -



líl2 

de los residentes indicaron que ningún partido político repre

sentaba los intereses de la clase social o grup~ se~eccionado; 

y el 18.2% indic6 que si los representaba. c) Asociaci6n Civil 

de Vecinos: El 67.7% de los residentes indicaron que la A.C.de 

V. si representaba los intereses del grupo o clase social se
lec~ionado; el 24.6~ ·indic6 que no era representativo de estos 

intereses. 

Unidad lztacalco.- a) Sindicato.- El s2.a;, de los residen 

tes indicaron que el sindicato s1 representaba los intereses -

del grupo o clase social seleccionado, y el 44.9% indicaron -

que no. b) Partido Político.- El 61.81' de los residentes indi

caron que ningún partido político representaba los intereses -

del grupo o clase social seleccionado y el 35~ indicaron que 

si los representaba. c) ~sociaci6n Civil de Vecinos.- El 78.7% 

de los residentes indicaron que la ~.e.de v. si representaba a 

los intereses del grupo o clase social seleccionado, 

Unidad Pedregal de Carrasco.- a) Sindicato.- El 58.6~ de 

los residentes indicaron que el sindicato no representa al gr~ 

po o clase social ~eleccionad6• y el 41.41 restante indic6 que 

si los representaba. b) ~artido Político.- El 75.9~ de los re

sidentes indicáron que ningún partido político representaba -

los intereses del grupo o clase social seleccionado, y el 24.l 

1. restante indic6 que s!. c) Asociaci6n Civil de Vecinos.- El 

84.S~ de los residentes indicaron que la A.C.de V. si represen 
taba los intereses del grupo o clase social seleccionado, y el 

15.S~ indic6 que no. (CU~D~O 27 anexo estadístico), 

Como se puede observar, la org~nización sindical, es señ~ 

lada como representativa por poco m~s de la Qitad de los casos 

en la Unidad lztacalco; en el resto de las Unidades más de la 

mitad do los residentes señalaron que esta organizaci6n no era 
representativa de los intereses de la clase seleccionada. Lla

ma la atenci6n el hecho de que en la Unidad El Rosario, dende 

el 63.2~ de los jefes de familia residentes son obreros, s6lo 

el 35.5~ hallan indicado que la organización sindical es repr.2_ 

sentativa de ios intereses de clase de la poblaci6n, 
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Los partidos políticos, son ias organizaciones que fueron 

consideradas menos representativas, ya que sélo el 23.á~ en -

promedia, señala que si es representativa de los intereses de 

clase de la poblaci6n. 

La A.C.de V. fué la organizaci6n que ~ás acept~cis~ obtu

vo por parte de los residentes cerno representativa de los int~ 

reses de la clase social seleccionada. 

Esto indica que los residentes estudiados, están más de acuer

do en considerar como intereses de grupo sccial o clase, los 

relacionados con el proceso de habitabilidad de sus con~untos, 

lo cual indica tan:bi~n que en el 73% del ~o~al de los residen

tes, se encuentran en una etapa, en la que es prioritari~ el -

proceso de adaptábilidad a su entorno urbano, y que el organi.:¿ 

mo de apoyo a este proceso lo tienen identificado en la A.e.de 

\!. 

A.2) Trabajadores afi.liados a organizaciones.sindicales. 

A.2.1) Distribuci6n por sindicato de afiliaci6n. 

Unidad El Rosario.- El 66.s;'.' de los trabajadores estaba -

afiliado a algún sindicato y el 33.2~ no estaba afiliado a ni~ 

·guno, considerando co~o base al grupo de residentes afiliados 

se tuvo: El 52.41 de los residentes afiliados, pertenecía a la 

Confederaci6n de Trabajadores de Féxico (C.T.m.); el 14.3~ pe~ 

tenec!a a sindicatos independientes; el 12.9;": pertenecía G la 

Confederaci6n Revolucionaria Cbrero Campesina (C.R.O.C.)¡ el -

S.4% pertenecía a la Confadoraci6n Revolucionaria Obrero f.'exi

cana (C.R.O.ffi.); el 4.1~ sabían que estaban sindicalizadcs, p~ 

ro no sab!an a cual sindicato; el 3.4~ señaló que estaban afi

liados a sindicatos "blancos"; y el 1.4~ indicó estar afiliado 

a la Confederaci6n Obrero Revolucionaria (C.O.R.). 

Unidad Iztacalco.- El sz.e:, de los trabajadores estaban -

afiliadas a alg~n sindicato y el ~7.2% no lo estaban a ninguno 

; considerando como bas~. al Qrupo de residentes afiliados se -

tuvo: El 40.41' de los residentes ~filiados, pertenecía a la -

C.T.i.; el 27.7~ no sabían a que sindicato estaban afiliados 

el 25.5% estaban afiliados a sindicatos independientes; y el -

6.4% estaban afiliados a la C.R.o.c 
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Unidad Pedregal de Carrasco.- El 41.4% de los trabajado

Tas estaban afiliados a algun sindicato y el 58~6~ no lo est~ 

ban a ninguno; considerando como. base al grupo de residentes 

afiliados se tuvo: El 33.3~ no sabían a que sindicato estaban 

afi"liados; el 29.2~ estaban afiliados a sindicatos indepen

dientes; el 20.a;, estaban afiliados a la C.T.~.; el B.3~ est~ 

ban afiliados a la C.R.O.C.; el 4.2~ afiliados a la ~.R.O.~.; 

y el 4.2~ a la c.o.R. (CUADRO 28-a anexo estadístico). 

Como se puede observar casi el 60~ de los trabajadores -

en pro~edio de las tres Unidades estaban sindicalizados, y el 

sindicato con mayor proporci6n de afiliados era la Confedera

ci6n de Trabajadores de México (C.T.m.) (46.3~), en segundo -

lugar en proporci6n se encont~aban los trabajadores afiliados 

a sindicatos independientes (16.4~); en tercer lugar apare

cían los trabajadores que no sabían a que sindicatos estaban 

afiliados (16.4~); y en cuarto lugar los trabajadores parten~ 

cientes a la Confederación Revolucionaria Obrero Campesina 

(c.R.o.c.) (11%). 
~.2.2) Tiempo de Afiliación Sindical. 

Unidad El Rosario.-.Tomando como universo al grupo de -

trabajadores af'iliados se tuvo: el 68. 7'f. de los trabajadores 

tenían hasta 15 años de afiliaci"6n sindical¡ el 23. ir.: tenía -

entre 15 y 25 años de afiliaci6n sindical; y sólo el 3.4;. te

n!a m~s de 25 años de afiliaci6n. 

El promedio de tiempo de afiliación sindical en la Unidad fué 

de 11 años y 5 meses. 
Unidad Iztacalc·o.- Tomando como universo al grupo de t:r_!!. 

bajadores afiliados se tuvo: El 61.7~ de los trabajadorGs te
nían hasta 15 años de afiliaci6n sindical; el 25.5~ tenían e~ 

tre 15 y 25 años de afiliaci6n sindical; y el 8.5f, tenían más 

de 25 años de afiliación sindical. El rpomedio de tiempo de -

afiliaci6n sindical en esta Unidad fué de 12 años y 7 meses. 

Unidad Pedregal de Carrasco.- Tomando como universo al -

grupo de trabajadores afiliados se tuvo: Cl 6G.7% de los tra

bajadores sindicalizados tenían hasta 25 años de antigOedad -
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de estar afiliado a un sindicato ; el 16.~ ten!a entre 15 y 

25 años; y el 12.S~ ten!a más de 25 años de antigüedad de a

filiaci6n sindical. El tiempo promedio de afiliación sindi

cal en la Unidad fue de 13 años y 7 meses. (cunORC 28-b ane

xa estadístico). 

El promedio general de ~iempo de afiliaci6~ sindical en 

las tres Unidades fue de 11 años 11 meses. Se puede cbservar 

que e~ la Unidad El Rosario casi la mi~ad de los sindicaliz!!, 

dos (45.5~), ten!a ur.~ ~nti9üedad menor de 10 a~os de afili!!, 

ci6n, lo cual indica la raz6n de presentar el m!ni~o de tie2 

pode afiliación, a pesar de tener el mayor n6mero de si~di
calizados de las tres Unidades; también se explica la razén, 

por la que la Unidad Pedregal de Carrasco, que con~aba con -

al menor número de sindicalizados , presentara el mayor tie.!!! 

po promedia de sindicalizaci6n, debido a que el 54.1% de los 

afiliados, tenían m~s de 10 años de serlo. 

n.2.3) Participaci6n sindical. 

Unidad El Rosario.- Tomando co~o universo al grupo de -

trabajadores afiliados se tuvo: El 76.2~ de les trabajadores 

si participaban en cu organizaci6n sindical (50.9;.'. del total 

de casos del conjunto); y el 19.7~ no participaba. 

Unidad Iztacalco.- Tomando como universo al grupo de -

trabajadores afiliados se tuvo: El 87.3;, de les trabajadores 

si partici?aba en su or~anizaci6n sindical (46.1~ del total 

de cases del conjunto); y el 10.6:, no participaca. 

Unidad Pedregal de Carra~co.- Tomando co~c universo al 

grupo de trabajadores afiliados se tuvo: El 79.2~ de los tr~ 

bajadores afiliados, si participaba en su organización sindi. 

cal (32.~ del tot~l de casos del conjunto); y el 20.6~ no -

partici~aba. (CUADP.C 26-c anexo estadístico). 

Cono se puede observar aunque el promedio de ~articipa

ci6n sir.dical en loe afiliados es alto (78.~). con referen

cia al total general de ¿asas la participaci6n es baja entre 

los trabajadores de las tres Unidades, donde la mayor parti

cipaciór. se da en la Unidad El Rosario (50.9~); siguiéndole 



- 106 -

lztacalco (46.1~); y con la participaci6n proporcional más ba

ja la Unidad Pedregal de Carrasco (32.81,). 

n.3) Trabajadores afiliados a Partidos Políticos. 

A.3.l) Distribuci6n por Partido Político de afiliaci6n. 

Unidad El Rosario.- Sólo el 10.S~ de los trabajadores es-

taba afil~ado a algún partido político, y el 69.S~ no estaba -

afiliado a ninguno; tomando co~o universo al grupo de afilia

dos se.tuvo: El 78.3~ estaba afiliado al Partido Revoluciona

rio Institucional (PRl); el 17.4% al Partido de Acci6n Nacio

nal (PAN); y el 4.3% al Partido Popular Socialista (PPS). 

Unidad lztacalco.- 5610 el 4.5~ de los trabajadores esta

ba afiliado a algún partido político, y el 95.S~ no estaba af.!_ 

liado a ninguno; considerando que ser!a poco representativo -

desglosar al pequeño grupo de afiliados, no se prosigue el an! 

lisis de estos casos en el conjunto. 

Unidad Pedregal de Carrasco.- 5610 el 6.g;, de los trabaj2_ 

doras estaba afiliado a algón partido pol!tico y el 93.l~ no -

estaba afiliado a ~inguno. En igual forma que en la Unidad lz

ta~alco, el grupo afiliado no es representativo, por lo que no 

se prosigue su desglose.·(cunoRO 29-a anexo estadístico). 

Co~o se puede observor el nivel de af iliaci6n política es 

muy bajo en las tres Unidades ya qua s6lo representan el 8.5 :, 

en promedio; en este sentido se puede afirmar que ningún part.!_ 

do político, inclusive el oficial, podría haber mencionado que 

la poblaci6n de estas unidades formara parte de sus filas. 
~.3.2) Tiempo de afiliación política. 

Unidad El Rosario.- Tomando como universo al grupo de tr~ 

bajadores afiliados a partidos políticos (10.s:) se tuvo: El -

52.2~ tenía has.ta lC años de afiliación; el 30.S;, terifa en.tre 

10 y 20 años de afiliaci6n; y el 17.3~ tenía entre 20 y 30 
años .de afiliaci6n (CU~DRO 29-b anexo estadístico). El tiempo 

prom2dio de afiliación en la Unidad era de 11 ar.os y cinco me

ses, lo cual se debe a que más de la mitad de los afiliados t~ 

n!an 10 y menos años de serlo. 
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~.3.3) Participaci6n política. 

Unidad El Rosario.- Tomando como universo al gr~pc de afi_ 

li~dos a un partido político se tuvo: El 69.e~ de loe afilia

dos, s! participaba en las actividades de ~u ~artico e~.~~ é€1 

total de casos en la Unidad); y el 25,l~ no p2rticir2~c (C~~

DRO 29-c anexo estadístico).-

Como se puede observar aun~uc en apariencia el promedio -

de participación en actividades de partidos pol!ticos es alta 

(74.2~). esto s6lo se refiere al grupo de trabajadores aTilia

dos a un partido político, y el cual representa únicamente el 

8.5% del total; considerando esto, el nivel de partici~aci6r. -

en actividades políticas relacionado con el total de casos en 

las tres Unidades, representa sólo al 6.3r- de los trabzjedores 

estudiados. 

B) Kcciones mediatizadoras de la Comunidad. 

Este aspecto fue poco estudiado en el proceso de e3ta in
vestigación, debido a que, como ya se señaló anteriormente, se 

cont6 con recursos limitados sobre todo de tier.po, que no per

mitieron más que una breve permanencia en los conjuntos c;ue C.2, 

rrespondi6 al periódo de aplicaci6n de las cédulas de investi

gaci6n a la muestra seleccionada, por lo cual no se pudieror. -

captar acciones mediatizadoras de la comunidad, mas que ;:icr i=:~ 

dio de los reportes de campo de la supervisi6r. del área de Pr~ 

moci6n Social, mencionados en el inciso B "Intereses de Con

trol de la Comunidad" de la hip6tesis V; donde se describe la 

problemática por la ~ue atravesaron los promotores sociales -

que intentaron establecer el Consejo de Represer.tantes de Aso

ciaciones Civiles de Vecinos en la Unidad El Rosario y que m~

terialmente fueron obstaculizados desde el inicio de sus lace

res, limi.tándolos tanto en recursc:;materiales como humanos, ~!:. 

sando por la incomprensión hacia los objetivos sociales por -

parte de los compañeros d_el área técnica, hasta la corrupci6n 

promovida hacia algunos representates de la R.C.de v., que te

n!an el ~in de atraerlos a simpatizar con la contrataci6n de -
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compañías privadas que administraran al conjunto habitacional, 

~ediatizando, dividiendo y obstaculizando en esta forma, el -

proceso de autoadministrac16n de los conjuntos que pudiera re

~resentar una fuerza socia1 independiente de los mecanismos -

institucionales de control. 

Hip6tesis VIII. 

n) Conciencia de Clase (ya desarrollada en la hipótesis -

VII). 

D) Rechazo a los mecanismos de Contro1 de la Comunidad. 

las formas de rechazo a los mecanismos de control de la -

comunidad que existan en La misma, representan la conformación 

de la toma de conciencia de las intereses legítimos de la cla

se social a la que pertenecen sus miembros. 

El grado de desarroll.o que manifiesten estas formas de r!!,_ 

chazo, indicarán la etapa del proceso de toma de conciencia de 

la clase, que la sitda en una "clase en s!" o en ~na "clase p~ 

ra sí". 

Como formas de rechaz~, fueron seleccionados dos tipas de 

raanifestaciones~ La prime~a representada por~- ~.C.de v., que 

an opinión de la comunidad hallan sido establecidas en forma -

indep~ndiente por los propios vecinos, sin apoyo, a en franco 

rechazo a la ayuda institucional¡ la segunda manifestación la 

representan las movilizaciones vecinales como protesta reivin

dicativa, realizadas en rorma independiente y espontánea,por -
la comunidad; as! como a las movilizaciones realizadas depen

dióndo de algún organismo promotor, identificando al mismo, y 

determinandü las causas de las dos tipos de movilización men

cionados. 

G.l) Asociaciones Civiles de Vecinos Independientes • 

. Unidad El Rosario.- El 85.S~ de los residentes, indicaron 

que no exist!an A.C.de v., independientes en la comunidad; y -
el 13.6~ indic6 que s! existían. 

Unidad Iztacalco.- El 77.5~ de los residentes indicaron -
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que no exfst!an A.C.de v., independientes en la comunidad; y el 

22.5% indicaron que s! exist!an. 

Unidad Pedregal de Carrasco.- El 89.7% de los residentes -

indicaron que. no existían A..C.de \T., independientes en le. comu

nidad; y el 10.3% indic6 que s! existían (CUADP.C 38 2~exo csta

d!stico). 
Las formas de rechazo al control dé la comunidad, represen

tadas por la existencia de A.C.de V., independientes, son casi 

inexistentes en las tres Unidades habitacionales, y s6lc re?re

sen.tan en promedie el l~ .3:- los residentes c:;ue señalar o"' su 

existencia. Por otr~ laéo como se puede observar en el ~ismo -· 

CUaDRO 30, el marco de referencia de la mayoría de los señ2.lan

tes de las Asociaciones Independientes, es el. propio sector do~ 

de se ubican sus viviendas, con lo que se evidencia la falta de 

comunicaci6n intersectoria1 prevaleciente en los conjuntos. 

B.2) mov.imientos \Ieciaales Re:i'1indicati.vas Independientes. 

Unidad El Rosario.- El 72.3% de los residentes indicaron -

que na se hab!an realizada movilizaciones reivindicativas inde

pendientes en la comunidad; el 27.-r;_ de los residentes indica

ren que si se habían realizado. 

Unidad Iztacalco.- El 80.9~ de los residentes indicaron -

que no se habían realizado movi1.f.zaciones reivindicativas inde

pendientes en la comunid~d; el 19.l;'. i"ndic6 que s! ·se habían -

realizado. 

Un.idad Pedregal de Carrasco.- El 75.gf, de los residentes -

indicaron que no se hab~an realizado Dovilizacicnes reivindica

t~vas independientes en 1a comunidad; el 24.l~ indic6 que .s! se 
hab!an realizado (CUADRC 31-a anexo estad!stico). 

Como se puede obse=var la manifestaci6n de movilizaciones 

reivindicativas independientes es o!nirna en las tres Unidades , 

·s6lo impactando (no. movilizando), al 25.lf, de los residentes de 

·las tres conjuntos en pr~medio. 

B.2.1) Causas de las ~ovilizaciones Independientes. 

Unidad El Rosario.- Tomando cccc universo al. grupo de resL 
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dentes que indicaron la existencia de rnotdlizaciones .indepen

dientes se tuvo: El 42.6% .indicd que e1 motivo hab!a sido la 

reducci6n del monta del i:mpuesto predial; el 27.~ las fallas 

constructivas en las viviendas; el 13.1~ las fallas en los ~ 

servicias urbanos; el 4.91' la insuficiencia de escuelas; y el 

3.3% la protesta por ·1a presencia de invasores de viviendas -

no adj~dicadas; y el 4.9% no sab!a las causas de las moviliz~ 

ci.ones. 

Unidad Iztacalca.- Tomando como universo al grupo de re

sidentes que indicaron la existencia de movilizaciones inde

pendientes, se tuvo: El 52.9% indicó que el motivo de tales -

movilizaciones había sido las fallas en los servicios urba

nos; y con 5.9% de las indicaciones, cada uno de los siguie.u 

tes problemas: fallas constructivas en viviendas, reducción 
del monto del impuesto predial, insuficiencia de escuelas e 

instalaciones urbanas invadidas por viciosos para intoxicar
se. (23) 

Unidad Pedreqal de Carrasco.- Tomando como universo al 
grupo de residentes que indicaron la existencia de moviliza

éiones independientes, se tuvo: ~l 28.6% indic6 que el moti
vo hab!a sido la reduce~6n del monto del iopuesto predial;el 

21.4~ ~a insuficiencia de los servicios urbanos; el 14.:Y".las 

fallas const~uctivas en las viviendas; y el 7.1~ por la pre

sencia de viciosos en instalaciones urbanas para intoxicarse 

(CUADRO 31-b anexo estad!stico). 
··Como se puede o.bservar las causas que motiva:ron en ma

yor medida la movilización independiente 9 espontanea de un 

pequeño grupo en la comunidad, fueron: La reducci6n del mon

to. del impuesto predial (33,. 7% en promedio) ; las fallas téc

nicas y constructivas en las viviendas (21.7~ en promedio) 

y las fallas en los servicios urbanos (21.~ en promedio). 

B.3) movimientos Vecinales Reivindicativos Dependientes 

Unidad El Rosario.- El 88~6;, de los residentes indica

ron que no se hab!an realizado movilizaciones veci"ales rei-

E:l término "viciosos'' es señalado por los residentes. 
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vindicativas dependientes en la comunidad; el 10.~ indicé que 

s! se habían rea1izado. 

Unidad Iztacalco.- El 100~ de los residentes estudiados , 

indicaron que no se habían realizado, en el conjunto, rncviliz~ 

cienes vecinales reivindicativas dependientes. 

Unidad Pedregal de Car~asco.- El 100~ de los residentes -

estudiados, indicaron que no se habían realizado, en el conju.u 

to, movilizaciones vecinales reivindicativas dependien~es.(CU,!l 

ORO 32-a anexo estadístico). 

Como se puede observar, s6lo en la Unidad El.Rosario, en 

una pequeña proporci6n, son señaladas movilizaciones reivindi

cativas dependientes, lo c~al indica, la falta de apoyo que -

los organismos sociales establecidos dentro y fue~a de la com~ 

nidad dan, para la soluci6n de los problemas de la misma. 

B.2.1) Causas de las movilizaciones Vecinales Reivindica

tivas Dependiente~. 

Unidad E1 Rosario.- Tomando como universo al grupo de re

sidentes que indicaron la existencia de movilizaciones vecina

les reivindicativas dependientes en el conjunto, se tuvo: El -

SOf, da· los residentes indicaron como motivo, la lucha por la -

reducción del monto del impuesto predi al; el 20. g<"' las fallas 

en los servicios urbanos; el B.31 las fallas t~cnicas y cons

tructivas en las viviendas; el 8.3"% el apoyo político a candi

datos a puestos públicos; y el 8.3~ indic6 no saber la causa -

de las .movilizaciones. (CU~ORO 32-b anexo estadístico). 

Como se puede observar las causas de estas novilizaciones 

reivindicativas dependientes fueron básicamente: La reduc~i6n 

del monto del impuesto predial, las fallas en servicios urba

nos, las fallas constructivas en las viviendas y la moviliza

ci6n realizada en apoyo a un candidato de un partido político, 

las tres primeras de interes de la comunidad y 1a última de i~ 

tares político del parti~o promotor. 
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E.3.z) De que Organismo Dependi6 la movil.ización 'Jecinal. 

Reivindicativa Dependiente. 

Unidad El Rosario.- Tomando como univer~o al grupo de r_2. 

sidentes que indicaron la existencia de este tipo de moviliz~ 

cienes se tuvo: El 79.2~ señal6 a la A.C.de 'J.; el B.'.3;~ a~ -

Partido Revolucionario Instrtucional (PRI); y el 4.2% a un -

pertido político de oposici6n. (CU!\DRO. '.32-c anexo estadístico) 

Como se puede inferir de los datos an~eriores, los ~ovi

mientos reivindicativos dependientes de int9rés para la co~u

nidad, fueron realizados por la ~.C.de v., <?n el ·pequerc nÚm_2. 

ro de casos señalados; y la movilización de apoyo po~!t~=c -

fu~ promovida por el PRI. 
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V.- ~NALISIS E Ir.:TERPRETACION. 

E1 procediraiento a seguir en este capítulo, es el siguie!!. 
te: Conforme a los resultados descritos en el capítulo IV, se 

extraen los eleoentos básicos que responden a los plantea~ien
tos expuestos en cada una de las hipótesis, con el fin de pro
bar-, por medio de su interpretación,- si la informaci.6n empíri
ca recabada, da validez, modifica o rechaza, el contenido de -

aquellas. 

Hip6tesis I 
Variable A) Heterogeneidad de ingresos.- Como se puede o~ 

servar en ol CUAOP.O 1-a del anexo estadístico, donde se p=ese!!. 
ta al resumen de 1a información acerca del ingreso mensual del 

jefe de familia por Unidad habitacional, y conforme a la info~ 
maci6n descrita en al capítulo anterior, correspondiente a es
te punto, la heterogeneidad de ingresos existente en los con
juntos habitacion~les no es significativa para encontrar gran
des diferencias en formas de vida y consumo entre los distin
tos grupos da ingresos. Además la desviaci6n estandar que se -
presenta en los cuadro~ 33-a, 33-b, 33-c y 33-d del anexo est~ 
dístico indican que en la Unidad El Rosario cada uno de los iQ 
grasos· da los 217-trabajadores registrados, se desviaba en prB 
medio .a v.s.m. de l~ media aritmética de ingresos del conjun
to que era de 1.65 v.s.m. (Veces el Salario W!nimo). Para la -
Unidad Iztacalco cada uno de les ingresos de los 88 trabajado
res registrados se desviaba en pror.1edio 1.1 V .s.m., da la me

dia aritm~tica de ingresos del conjunto que era de 2.10 ~.s.~. 

Para la Unidad Pedregal de Carrasco, cada uno de los ing=esos 
de les 58 trabajadores registrados se d.esviaba en pror:iedio 1.2 
v.s.m., de la media aritmética de ingresos del conjunto qua -

era de 2.ss v.s.~. 
En resumen en las tres Unidades, cada uno de los ing_resos 

de los 363 trabajadores registrados se desviaba .99 v.s.~ •• de 
ingresos del pror.1adio en las tres Unidades habitacionales que 
a;r,a De 1. 91 v~s.m. 
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· De lo anterior se puede interpretar que na existían dife
rencias significativas en las ingresos con respecto al prome
dio. de los mismos en cada Unidad; lo cual implica que no se -
presentaba heterogeneidad significativa en los ing~esos de los 
habitantes en los conjuntos habitacionales, en base al ingreso 
de los jefes de famiiia. Esto implica que no fue la heteroge
ne~dad de ingresos de los jefes de familia, que como variable, 
explic~r!a la falta de cohesi6n entre los vecinas, ya que las 
diferencias entre los ingresos na son significativas, lo cual 
as indicado por el .99 v.s.m., que en promedia se desviaban --
1os ingresos en las tres Unidades, del ingreso promedia global. 

Variable S) Cohesi6n vecinal.- Como fué descrita en el C!! 
p!tulc anterior, la cohesi6n vecinal fué estudiada por medio -
de la existencia y participaci6n de las siguientes organizacig 
nes: Religiosas (CUADROS 2-a y 2-b anexo estad!stico); Políti
cas (CUADROS 3-a y 3-b anexo estadístico); Deportivas (CUADROS 
4-a, 4-b,y 4-c anexo estadístico); Culturales (CUADRO 5 anexo 
estadístico); y ~.e.de v. (CUADROS 6-a, 6-b y 6-c anexo esta
dístico); as! como por la ocupación del jefe de familia (CU~
DRO 7 anexo estad!stico)i y la opini6n de como debería ser un 
buen vecino (CUADRO 8 anexo estadístico). 
En s!ntesis los resultados fueron los siguientes: 

Organizaciones religiosas: Sólo son conocidas dentro de -
los c:onjuntos por al 36.~ de los residentes, y s6lo particip31 
ban en loo cultos dominicales el 25. ?{. da los mi·smos. 

Organizaciones políticas: Sólo yué detectada su existen
~ia en la Unidad lztacalco y por s6lo el 20.2~ de los residen
tes, de los cuales s6lo el 3.4% ha~!a participado en forma 
irr.egular. 

Organizaciones deportivas: Su existencia dentro de los -
conjuntos s6lo es señalada por el 22.6~ en promedio de los re
sidentes de las tres Unidades habitacionales y sólo particJ.pa
ban el 12.3% de los mismos; como principal causa de la falta -
de participaci6n vecinal en estos eventos se señaló la inexis-
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tencia de organizac:::iones deportivas por falta de fomento de las 

instituciones existentes (el INDE en esa época) externos e in

ternos. 

Organízac:-iones Culturales: Este tipo de organizaci6n fué 

la menos señalada por los residentes de los tres conjuntos, --

siendo. casi inexistente para la mayor!a de los r.:isf.'lcs ya que s.§. 

lo fuá mencionada por el 4.97.'. de los residentes. 

Asociaci6n Civil de Vecinos: La A.C.de v., fuá en definiti 

va la. organización que mayor proporci6n de residentes conocen -

(77.1~) y participan en su organizaci6n (54.5~) en los tres COfr 

juntos habitacionales. Como causas de la falta de participaci6n 

en el mismo (4S.5~) fueron señaladas como las más importantes : 

falta de interesen los vecinos (30.2%); falta de tiempo libre 

(23.7%); y la desco~fianza en la organizac16n y representantes 

(10.%). 
Ocupación del jefe de familia: En la Unidad El Rosario pr!?_ 

valecen: la ocupaci~n de obrero entre los jefes de familia 

(63.2~); en la Unidad Iztacalco casi existe un equilibrio entre 

obreros (44.gf.) y l~s empleados (S0.6%); en la Unidad Pedregal 

de Carrasco la ocupaci6n con mayor proporción fue la de emplea

do (77.6%) Y. los obreros al canzaron's6lo el 17.~ de los cases. 

Como debe ser un buen vecino: En la Unidad El Rosario "11~ 

varse bien con los demás y ayudarse" y ttser sociable" alcanzan 

el SS.5% de los señalamientos; en !ztacal~o el SEG° señala lo -

mismo con la diferencia que en esta Unidad se le da mós impor

tancia a "ser sociable" que a "ayudarse y llevarse bien con los 

demás"; en la Unidad Pedregal de Carrasco se da mayor impprtan

cia a que un buen vecino debe "respetar y no meterse con los d!?_ 

más". 

De lo an~erior se puede interpretar que, con excepción de 

la A.C.de v., ningu~a de las organizaciones comunitarias estu

d~adas ha propiciado el _desarrollo y cohesi6n de la comunidad y 

su labor s6lo ha alcanzado a una minoría, que no es representa

t~va del conjunto. 
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La ~.e.de v., que es un organismo establecido e impulsado, 

su dasarTollo fnicial, por medio del INtONAVIT, a aglutinado a 
un mayor ndmero da residentes, debido a qua as el organismo -
por medio del cual, se han podida desahogar, todos los proble
mas_,y tensiones que generó el cambio y adaptaci6n al nuevo en
torno urbano; y aan as! la falta de participaci6n de la comun,i 
dad en el ci.ismo organismo casi' alcanza a la mitad- de- la pobla
ción, y parece ser que la tendencia es que una mayor propor
ci6n da los residentes deje de participar en la medida que va·;". 
ya resolvi~ndo sus problemas residenciales. 

En resumen se puede seña:tar que no exist!a cohesi6n veci
nal en los-conjuntos en la lpoca de estudio, y que el dnico -
elemento que los identiricaba con sus vecinos era el daribado 
de padecer el mismo tipo da problemas generados por las insuf! 
ciencias y defectos materiales en las obras e instal.aciones -
del nueve' entorno urbano. 

En síntesis se tiene que no es el grado de heterogeneidad 
en los ingresos de.los jefes de familia, lÓ que provoéa la fa.!_ 
ta de cohesi.~n vecinal en los conjuntos estudiados, sino que -
esta falta de cohasi6n sG dariba de una falta de promosi6n de 
organismos especializados en el desarrollo de la comunidad,que 
por otro lado parecen no tener interes en desarroll.ar en forma 
i·ntegra1 a las comunidades; otro elemento enfocado fué el ni-

1 
val de conciencia de clase existente entre los trabajadores y 

sus familias, que los identifique o los separa de los miembros 
da su eo~unidad y el cual fue explorado en las hipdtesis VII y 

VIII. 

Hipdtesis 11 
~) Heterogeneidad de ingresos. (an~l.izado e interpretado 

en la hip6tesis anterior). 
·a) rnanLfestacícne.s da Individualismo y Competencia.- Esta 

variable qua es complementaria en la búsqueda de la causa.de -
cohesi6n vecinal, en parte es ya analizada en la hipótesis an-
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tenor por las respuestas a la pregunta de "¿c6mo debe ser un 

buen vec±no?~; y se complementa aquí con la respuesta expres~ 

da por la comunidad a la pregunta ~¿están de acuerdo con que 

la soluci6n de los problemas comunitarios sería más efectiva 

de acuerdo a la formula que da el dicho: la unién hcce la 

fuerza "?; como se pudo obseTvar en la descri¡:ci6n hecha en -

- el capitulo c:nterio.r, r:;és del 90:" ':.' meros del 9~ en promedio 

, de los residentes de las tres ~nidades, estaban de acuerdo 

con la f6rmula del dicho, para solucionar los problemas cole~ 

tivos aunque este acuerdo va disminuyendo paula~inar:;~nte en -

la medida que va aumentando el ingreso prcnedio del conjunto 

habitacional. 

Lo anterior nos indica que no es la heterogeneidad del -

ingreso la que deter~ina la existencia de manife~taciones de 

individualismo ~ co~petencia entre lo~ trabajadores; ya que -

como se vi6 la desviaci6n estandar da los ingresos con rela

ci6n al promedio, indica que no existe tal heterogeneidad, si 

no.a que, po~ un lada, el monto de ingreso que perciba el tr~ 

bajador, aunque este varíe por encima del de su vecino m!nim,!! 

mente, traerá la sensaci6n de más autosuficiencia a su fami

lia; y por otro lado, a la ideología consumista predominante, 

que clasifica la calidad del ser humano, por su capacidad de 

consumo. 

De lo anterior se d~riba que el planteamiento de esta hi 

p6tesi~ es incorrecto, ya que de acuerdo a lo expuesto, lo CE. 
rrecto ser!a plantear que: R mayor capacidad adquisitiva del 

ingreso baio la influencia de la ideología consumista, se.da

r~n proporcionalmente mayores manifestaciones de individuali~ 

mo y competencia. 
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Hip6tesis lII 
~) maniTestaciones de individualismo y competencia (anali 

zadas e interpretadas en la hip6tesis anterior). 
a) Dificultad para organizarse.- Como se pudo observar en 

el cap!tu1a anterior, en las causas de la no participaci6n en 
las iuntas de la A.Cide v., es dende se percibe m~s claramente 
la influencia de actitudes de individualismo, como principal -· 
obst~cúlo para organizarse en' torno a esta asoaJ:acicSn; sin em
bargo esta posici6n, por parta de los residentes coma ya Tu6 -
mencionado, puede estar justificada, por la desconTianza en al 
manejQ qua la organizacidn está dando a los recursos recabadas 
para 1a soluci6n de los problemas colectivos. 

En el sentido anterior, no son las mani~astaciones de in
dividua1ísmo y competencia las que dificultan la organizaci6n 
c-omunitDria, sino la falta de confianza, de interés y de iden
tificaci6n con los problemas de la comunidad y sus organíza
c~ona3 por parte de sus integrantes. 

Hip6tesis IV 
~) rormas de organización promovidas.- Como es señalado -

en el capítulo anterior son seleccionada3 las A.C.de v •• y las 
organizaciones deportivas existentes, para medir el grado de -
integraci6n social que las mismas han logrado en los conjuntos 
habitacionales. 

Como se puede observar an los resultados descritos en el 
cap!tulo anterior, la A.e.de v., se consider6 promovida por 
propios vecinos en el 26.2~ de los casos en promedio; y en el 
42.4~ en promedio tambidn,son señalados otros organismos prom~ 
toras externos a, la comunidad. 

En la organ1zaci6n deportiva el 22.~ de los residentes -
que señalan su existencia, el 9.13% menciona como pro~otores de 
tal arganizaci6n a elementos internos de la comunidad (propios 
vecinos y n.C.de V.) y el 7.6~ a promotoras externos de la co
munidad. 
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De lo anterior se puede interpretar que se ha descri~o es 
rno las A.C.de v., son promovidas en casi su totalidad, por el 

INFONAVIT, la poblacién residente que participa en su forna

ci6n, como si fuera un legro de la cisma en el 2E.2~ de los e~ 

sos, lo cual indica, por lo menos en estos c::oscs, c;1..:e el proc,g, 

so de selecci6n de la mesa directiva se realiz6 en fcrma demo

crátic.a, respetando el voto de los resider.~es. 

Con respecto a la crganizaci6n de~ortiva, es la miso.a co

munidad, la que en mayor proporci6n (en al pe~ueRc na~ero de -

casos) prc~ueve la organizaci6n deportiva dentro de los ccnju~ 

tos habitacionales. 

B) Integraci6n Social de los Trabajadores.- Co~c se pu~c 

observar en el anélisis e interpretacién del ir.ciso "E" "cohe

si6n veci~al" de la hipótesis I; las organizacLones comunita

rias existentes no han propiciado la integraci~n social o cch~ 

si6n vecinal de los residentes. La organizaci6n comunitaria -

que mayor proporci6n de vecinos ha logrado movilizar en terno 

suyo es la &;,C,de V. (54.S::' en promedio); de est<) orgar,ización 

la comunidad considera como su principal funcién, la soluci6r. 

de fallas técnicas y constructivas en las vivigndas, así co~c 

de los servicios urbanos circundantes a la viviendo {49.9"'); -

con referencia a la realizaci6n de estas funciones, la ma;cr 

proporción de los residentes en las tres Unidades (4C,6~ en -

promedio) indican que su cumplim~ento está en proceso, sé~o el 

15% señ_al6 que se hatían realizado totalmer.te y el 13,lr-'. sef:a-

16 que ne se había realizado nada. Con relación al grado de s~ 

tisfacci6n que siente la comunid~d por 13 existencia de la 

P..C.de I!., el 45.8% de las resident9:::; de 12':: tres !_1n:.::!2des in

dican estar satisfechos con la existencia de este tioo de erg~ 

nismo en la comunidad. 

De lo anterior se puede inte~?retar que 1a organizacién -

comuni~aria que mayor pr~porcién de residente~ integra en su -

accí6n s~ciJl, satisface a menos de l~ mitad·de la población 

total (A5.81); y el 2A.81' de los residentes están abiertamente 

insatisf~chos.con la labor de esta organización. 
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Lo. .J..;1:.~rlor indica que las resultados obtenidos, confirma 

lo afirmado en el contenido de la hipdtesis IV. 

Hipátesis V 
A) Formas de organizaci6n promovidas (analizado e inter

pretado en la hipdtesis anterior). 

B) Intereses de control de la co~unidad.- Como se pudo o.E, 

servar en la descripci6n realizada en el capítulo anterior, y 

ejemplificada con las eventualidades susodichas durante el es

tablecimiento de las A.e.de v., en cinco ~reas del sector II e 

DF y Estado de m6xico, de la Unidad El Rosario; al equipo de -

promotores sociales dependientes de la coordinaci6n de Promo

ción Social del INFONAVIT, el proceso de autoadministraci6n -

del conjunto es obstaculizado por una serie de irregularidades 

que interumpen el establecimiento del Consejo de representan

tes de las tt.C.de V., para dar paso a compañías privadas en la 

adr.iinistraci6n del conjunto hnbitacional, con lo cual se despE_ 

se!a a las ~.c. de v., de esta labor; inclusive se llega a me!!, 

cionar en el reporte da actividades de campo realizadas en el 

mes de marzo de 1970, de Que había "rumores" de que se hab!a -

sobornado a algunos presidentes de A.C.de V., del conjunto pa

ra interrumpir el proceso de la autoadministraci6n. 

No se cuenta con elementos suficientes en este estudio,ni 

es la finalidad del mismo, señalar a responsables concretos -
por el desperdicio de recursos humanos y materiales que hab!a 

invertido el INFONRVIT en la implantación del programa y el 

cual fue ncongelado" ~in raz6n justificable. Pero lo cierto es 

que se interrumpid un proceso que hubiera dado mayor pouer de 

negociaci6n y de soluci6n a sus problemas a las organizaciones 

vecinales del conjunto, y esto en el fon?o no puede tener otra 

intenci6n, que la de mantener el control de la co~unidad v de 

sus o~ganizaciones, a fin de que mientras subsistan problemas 

pendientes de solucionar (ll~mese fallas constructivas, servi

cios munici~ales insuficientes, etc.), no representen focos de 

presi6n social al margen de los cauces establecidos por el si& 
tema sociopcl!tico que administra el Estado, 
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De lo anterior se puede i"nterpretar, por medio del ejemplo 

descrito, que el nivel de desarrollo dado a esta forrr:a de orga

nización vecinal, manifiesta efectiva~ente el interes de mante

ner a la comunidad bajo un control extremo que permita su facil 

manfpulaci6n en caso de crisis. 

!-'ip6tesis \/I 

M) Tie"'Pº de convivencia vecir.al.- Como se pudo otservar -

en la descripci6n del cap!tulo anterior, la Unidad habitacianal 

con mayor tiempo de ocupaci6n fud la Unidad Iztacalca, que en -

1980, año de la investigcci6n de campe, tenía en pror.adio cinco 

anos y un mes de ser ocupada; le sesu!a la Unidad El ~osario -
con promedio de tres años de ocupaci6n y la de menor tiempo de 

ocupac~6n rué la Unidad Pedregal de Carrasco con dos años y 

ocho meses de tiempo de ocupaci6n pro~edio. Cabe la observacién 

que aunque tanto la Unidad El Rosario, cerno la Unidad Pedregal 

de Carra5co fueron entregadas para su ocupaci6n en la misma fe

cha {lo. de mayo de 1975), tiene menor promedio de ocupación la 

~ltima debido a que en la época de estudio, se seguían entrega~ 

do nuevas secciones de viviendas~ lo cual desplaz6 el promedie 

a un menor tiempo. 

Por considerarse que la convivencia vecinal, se puede de

tectar en for~a m~s real, ~or el tiempo de haber sido ostableci 
das en las comunidades, ~=;ani~nciones como la ~.C.de v., y las 

organiz.acio.nes deportivas (aunque de estas úl tir.-:as ya se halla 

~ercibido su poco impacto entre los residentes), fueron selec

cionadas para determinar el tiempo de convivencia vecinal en 

los conjuntos~ observándose como m<Ís sisnificativas, los ·: si
guientes resultados: 

Por tiempo de haber sido establecida la a.e.de v., se tuve 

: En la Unidad Iztacalco se obtuvo la mayor antigOedad con tres 

años nueve.meses, le. sig~i6""Pedregal de Carrasco ccn dos años y 

siete meses y la de menor antigOcdad de hacer sido establecida 

su ñ.C.de v., fué la Unidad El Rosario con dos años y dos meses. 
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· Como se puede observar nuevamente la Unidad Iztacalco re

presenta contar con el mayor tiempo de haber establecido sus 

~.C.de v •• El cambio en el orden de antigOedad entre Pedregal . 

de CarTasco y la Unidad El Rosario, indican un ambiente más -

propicio en la primera para su inmediata organizaci6n que en • 

la segunda. Sobre la 'organización deportiva, aunque con un nú

mero poco significativo, se obtuvieron los siguientes resúlta

dos: La Unidad Iztacalco present6 la mayor an~igOedad con 3.8 

a.~os, le sigui6 la Unidad El Rosario con l.B años y por último 

Pedregal de Carrasco con l.A años. Como se pudo observar en -

·los cuadros 15 y 16 del anexo estad!sticor las pocas asocia

ciones deportivas detectadas ten!an tres ~oses menos de tiempo 
en promedio que las n.C.de v •• 

En resumen se puede interpretar en base a la informaci6n 

anterior, de que la convivencia vecinal dada por el tiempo de 

haber sido establecidas las A.C.de V., (que son consideradas -

como m~s representativas, por el número de residentes que in

teraccionan en toi;:no a ellas) se encontraba, en la ápoca de e§_ 

tudio, en una etapa inicial, representada en las tres Unidades 

por el promedio de dos años y ocho meses. Sin embargo la detes_ 

ci6n de problemas, aunque en forma desorganizada e individual 

se in~ci6 desde la ocupaci6n misma da los conjuntos la cual se 

d& en promedio, aproximadamente un año antes de ser estableci

d~s estas formas de organi2aci6n vecinal (3 años y 6 meses)~ 

El tiempo de convivencia y de estar en contacto can los -

problemas generados por el nuevo entorno .urbano, y del cual la 

comunidad de la Unidad Iztacalco cuenta con la mayor propor
ci6n entre las Unidades estudiadas, se presenta corno una vari~ 

ble concurrente, a la sensibilizaci6n y toma de conciencia de 
cada comunidad en torno al origen de sus problemas • 

. ·B) Conciencia 
0

de los problemas comunes.- Cor.to se pudo ob
servar en la descripci6n correspondiente del capítulo anterior 

, sobre los siete problemas m;!is· importantes mencionados, ·la e.e. 

munidad ten!a una conciencia formal de los organismos a los --



que en realidad correspondía la soluci6n de los proble~as 

(CUhDROS 18-24 anexo estadístico), sin shtarso, exist!~ una si 
tuaci6n que la mayor parte de la comunidad desconocía = ne ~o

rnaba en cuenta, y era que el I~FC~~VIT, ne ~ab!a ent=e~ado foL 

malmente las instalaciones de los conjuntcz ~ :as ce~ecc~icr~s 

del D.D.F., correspondiente5, debido a un sinnúmero c2 ~s=sc

tos técnico-administrativos, por lo que, el suminist=c de los 

servicios se realizaba por medio de convanics temporeles,entre 

el I~FO~~VIT, y las autoridades administrativas del c.~.r .. 
Esto indica que, si bien, a los organismos ser.alados, corres

ponde por su funci6n la soluci6n de los proble~as·cc==e~pon

dicntes, en el tiempo de ccnvivencia transcurrida, re sa ha

bían detectado los motivos reales que dific~lt~~aP. les aoaste
c.imientos de servicios en C3da una de las ccmunidades, sobre -

todo, en aquellos en que se seAalaba mayoritariamente =eme re~ 

pensable a la Delegaci6n del D.D.f •• 

Sin embargo se puede percibir que el tiempo como ~ariable 

no determina directamente el conocimiento de las ca~sas reales 

de los problemas que aquejan a una comunidad, sino que esta -

realidad, s6lo se puede encontrar, por rneóio de la lucha orga

nizada que desarrolla la misITTa ccmunidad para resolve= sus p:~ 

blemas, y as!, traspasar lo aparente, lo superficial, ~ue ne -

indica la esencia del proble~a. 

Considerando lo indicado se puede inferir que al plantea

~iento .de la hip6tesis VI habr!~ que aAadirle la var!ab?e "lu

ch3 organizada de los trabaj3dcres", co~o unica for"'a de tener 

una conciencia real de sus protlemas co~unes, con el ~aso del 
tiempo. 

P.ip6tesis VII 

A) Conciencia de clase.- Partiéndo del marco teérico se

leccionado que se ubica ?n el análisis ~~rxista de las cl~ses 

sociales, donde se aprecia que la ubicacién de una clase so

cial está det~r~inada par la posici6n ~us ~enga dentro de las 

relaciones sociales de producci6n, representadas en nuestro -

pa~s fundamentalmente, por un lado, en los dueAos del capital 
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y ds los medios de producci6n, y por otro lado, en el proleta

riado en todas sus categorias, que tiene que vender su fuerza 

de trabajo a cambio de un salario que le permita vivir desde -

el nLvel de subsistencia hasta un nivel decoroso y holgado; se 

puede apreciar que la clase trabajadora investigada, tiene una 

conciencia de su clase, cu~a perspectiva se limita, por un la

do, a las categor!as de estratificación que le da el poder ad

quisitivo de su salario, y por otro lado, su pur.to de re7eren

cia y universo conceptual, sólo abarca a su propia clase so

cial. También se puede obs~rvar, que las razones culturales,de 

escolaridad, de tam~ño de la familia y de la falta de e~peño -

en superarse, denotan la influencia de la ideología de su cla

se social opuesta, la cual ha maquinado tradicionalmente la r~ 

pre~entaci6n de estos "obst~culos", corno los causantes del re

traso y la miseria en que vive la mayor parte de la clase tra-

he.jedara. 

La organizaci6n que es considerada por los residentes co

ma ~ás representativa de sus intereses de clase, es la n.C.de 

V.; lo cual mani:fiesta que la poblaci6n identificab¡:¡ co:no los 

intereses de su clase, a ·aquellos in~ereses dcriVadcs del pr.!?_ 

ceso de colonizaci6n de una nueva área urbana, proceso en el -

cual s~ enr.ontraban inmersos en la etapa de la investigaci6n , 

y únicamente se expres6 sensibilidad hacia los proble~as deri

bados del proceso mismo. 

Las organizaciones políticas, s6lo fueron aceptadas cor.o 

representativas por ~l 23.4 ;. de las residentes y a ellas s6lo 

estabrui afiliadas el 8.~ de las mismos y s6la participaban en 

promedio el 6.3~ del total. 

De la organizaci6n sindical se obtuvo que aún cuando el -

EC~ en promedio de los trabajadores, estaban afiliados a un -

sindi~ato y con una cntigOedad promedio de afiliaci6n de 11 --

3ños y 11 meses; sólo el 4o.s; aceptaba a este tipo da organi

:aci6n como representativa de los intereses de la clase s9cial 

seleccionada. 
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8) Rccicnes mediatizajcras de la comunidad.- Es~a variable 

ya desarrollada en el inciso B "Intereses de control de la com~ 

nidad", de la hipótesis IJ 1 es reforzada con la infor22cién ar.a

l izada en el inciso A de esta hipótesis VII, ya que se eviden-
' cia el abandono de tipo político e ideol6gico, GUS la~ orgeniz~ 

cior.3~ políticas y gremiales_ han hecho en estos sectc=es de la 
cl~sn t~2b~jadcra, cspecto que en el f~ndo encubre u~ proceso -

de rnediatiraci6n de esta clase ya que le priva de una ideología 

de clase, qua le permitir!a tomar la iniciativa en :a solucién 

de sus ~roble~as. 

Confor~e z lo anterior se infiere r;ue :1a afirr~:::ién conts

r.ida en la hipótesis VII es correcta, en la medida ~us las ins

tituciones pol!tico-sindicales oficializadas en el ap~rato del 

Estado, no hen propiciado el desarrollo de la conciencia de el~ 

se en este sector de la clase trabajadora. 

Hip6tesis VII! 

~) Con=iencia d~ clase (ya analizada en el inciso R de la 

hip6tesis VII). 

8) Rechazo a los mecanismos de control de la cc~unidad.-C~ 

PO se pudo observar en el capítulo <lnterior los resultedcs pro

porcionaren clanentos de análisis, en la obtenci6n ce los si

;uicntes dates: ~.C.de V., independientes, movimie~tcs Vecina

les ílei~indica~ivos Inde~~ndientes (8.V.R.I.) y causas de la -

covilizaci6~, ~cvimicntcs Uecinales Reivindicativos Dependien

tes (f:'.."V.R.D.), cuusas de la r.iovilizaci6n y de que crganisr.10 -

dependió. En resumen se obtuvieron los siguientes resultados : 

Las A.C.de v., creadas en forma independiente por la co~u

nidad, son n!r.imas en las tres Unidades :,ra que :56lc el 15.3;-'de 

los residentes sef:alaron la existencia de las mismas, además el 

·nerco de referencia de los informantes siempre fu€ el misno ses 

ter donde habitaban, lo ~ue evidenció, como ya fu€ se~alado, la 

falta de ca~uniei6n intersectorial. 

La existencia da r.v.R.I., fud indicada tanbidn con poca 

~recuencia e~ las tres Ur.idades, ya que s6lo 1os señalaron el 

2s.1;, ~n pro~edio, de lo~ residentes. 
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Les princ~palas motivos de este tipo da movilización fue

ron: ~n e1 33.?;, de los cases la reducci6n de~ monto del im
puesto ~redial; en el 21.71 de los casos, las fallas técnicas 

y constructivas de las viviendas; y en el 21.7~ de los czsos , 

distintas fallas en los servicios urbanos. 

La existencia de m.v.R.O., s6lo es señalada en la Unidad 

El Rosario por el 10.97~ de sus residentes, los organismos pro

moto=es de estas movilizaciones son la A.C.de v., y el Partido 

Revolucionario Institucional (F.R.I.); y los motivos de las mQ 

vilizaciones fueren: La reducci6n del monto del impuesto pre

dial, fallas en los servicios urbanos, fallas técnicas y cons

tructivas en las viviendas , y el apoyo a un candidato políti

co del P.R.I •• 

Corno se puede inferir de lo anterior, las formas de rech~ 

zo a los mecanizmos de control de la comunidad, en las tres -

Unidades, son precarias y representativas del nivel de concie!!. 

cia de clase en si, que prevalece en estos sectores de la cla

se trecajadora en el país. Ta~bién se evidencia, en las rnovili 

zacianes dependientes, el elenental nivel reivindicativo de -

las realizadas por la A.C.de V.; y de la única finalidad elec

torera de las movilizaciones propiciadas por el partido ofi

cial. 

la información obtenida para la prueba de esta hip6~esis, 

confir~a su enunciado, aunque la realidad que se analiza, den.E, 

.ta estados elementales de conciencia de clase y de orga~iz~

ci6n de clase, entre las comunidades de las tras Unidades hab,!. 

tacionales estudiadas. 
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VI.- CONCLUSIC~ES 

En la hip6tesis general de esta tesis, se parte del jui

cio~ de que la soluci6n a los problemas que se presentan en -

las cor.iunidades donde habitan sectores de la cl8se trab~jado

ra cor.io son los derechohabientes del !~.f"Cl!.'WIT, sólo seríc p~ 

sible si en los conjuntos existía cohesién entre sus miembros 

; esta cohesién entre los =iembros de l= clase tratajadora, -

s6lo sería facti~le, si existiera una ideología y una organí

zac..i6n de clase que les fuera propia, y que adem~s fuese rec~ 

nocida como tal por la ma~or!a de los residentes. La fcrma de 

organización resultante, con ideología propia y adecuada e 

identificada ccn las necesidades de la comunidad que represe~ 

ta, sería un factor deterrinante en la sclucién de los probl~ 

mas colectivos, ya que contendría, un sran poder de negccia

ci6n, debido a la capacidnd de movili=ación masiva que podría 

presentar en casos ~xtre~os. 

Partiendo de la concepci6n anterior, se desslossron aquQ 

llas variables que en pri~cipio fueron consideradas co~o de

terminantes en la falta de cohesión de la comunidad, las cua

les fueron: heterogeneidad en los ingresos, manifestaciones -

de individualisco y competencia, organismos conunitarios pro

movidos por instituciones del Estado que no propiciaban la i~ 

tegraci6n o cohesión de la comunidad, y el interes de estas -

organ~zaciones que más que desarrollar a 1a co~unidad, su fu!!. 

ción fuera mantenerla con~rolada; adeQás se exploraron las p~ 

sibilidades de que el tie~po por ~i cis~o fuera un factor do 

tona de concier-cia por serte de la co~unidad en sus propios -

intereses, y ~uc idoolog~a de clase y que clase social identi 

ficaban co~o propia al ssctcr de tra~c~edores estudiado, y -

por 6ltimo que crganizacicr.es y movilizaciones reivindicati

vas independientes habÍ?~ =ealizadc las comunidades como for

mas de rechazo a su control, y las fcr"'as de movilizaci6n re.!. 

vindicativa dependiente y de que organismos, como formas de -

asistencia de organismos i:;ás desarrollados, en apoyo a los -
problemas de ia comunidad. 
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Las respuestas fueron expuestas en el capítulo anterior· y de 

ellas se concluye lo siguiente: 

La falta de cohesi6n entre los miembros de las comuni 

dadas estudiadas, no se debió a la heterogeneidad de 

los ingresos, los cuales como se pudo probar, no va

riaban en forma significotiva, en cada uno de los sec 

tares o secciones que conforman a los conjuntos habi

tacionoles. 

Tiene más impacto en la falta de cohesión de la com~

nidad, la invasi6n de la ideología consumista, propi

ciada y difundida en el sistema capitalista dominante 

, con lo cual s! se propicia el individuolismo·y la -

competencia, en base al consumo de productos super

fluos, pero gua dan "prestigio individual" al gue los 

posee. 

La focil penetr~ci6n de la ideología consumista prado 

minantc, se debe-a que la comunidad que cst~ integra

da por sectores· de la clase tr;:i.bajac:!ara ccrecc de una 

ideolog!a acorde con sus intereses de close, gue le -

permitieran tener una conciencia m~s clara de los ~i~ 

Las organizaciones comunitarias est~blecidas en los -

conjuntos h~bitacionales estudiados, no han pror.ovido 

el desarrollo y lo intearaci6n de ~as co~unid3des, -

pues sólo han operado cowo un reflejo de la realicad 

nacional, donde sllo una minería de los habita~tes, -

puede oroanizarse en distintas actividades socio-cul

turales, 5uedando al m~roen de las mismas, la mavor!a 

de la poblaci6n. 
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La 0sociaci6n Civil de Vecinos es la forma de or;aniza 

ci6n gue m~s se ha desarrollado dentro de ~as cc~unida 

des, debido a que sus funciones se li~itan e $er un or 

aanismo rnediador,en las aestiones c~r2 la =clu=itn de 

oroblemas deribados por las fall3s en los s~:~!c!=: ur 

tlc.r;os v er les viviS'11C:.~, sin p=eser.ta::- er: su 8struct;; 

r3 ~~t~tLlt==~~, fo~~u~~s d8 lué~~ ~ue i~¿i;uS0 :~ exis 

presa el interes do ~antener a las mismEs, en un nivol 

de desar:ollo en ous na rcQresenten 12 cosibiliC~~ Ge 

conformarse en un frente de lucha reivindicativa ho~c-

geneo, que ponga en evidencia las contrEdiccicncs so

ciales de un si~~e:.~ finc~do en !e =~~ig~~ld=C scci~l. 

ta canc~~ci6n 1•c~~~2-~~~iorc'' e~ S!JS 3S ubic~ != ~cyor 

part~ d~ lr.:~ ~1Jr.u,:..dad9~ cstudi;:id=.~, ir.die::.~ l.:. ;::~n'3-

tr~~i~~ ~~ 1= ~d~~!o-ía de ~~ cla~~ C3oit:list~ ~~r·i-

ncntc 2 c=~:~dc CQnfus!~n e~ lo el~~~ tr~~~~~dc=~, so

b~~ :u ~~ic~~r~~ r3~~ cr1 un~ astructurn, dc~d~ c3 ~es-

t~ ¡,rcporcién del crcd~cto do su trabajo, 

crea uno ~a~o: co~cic~cia del o:i;en real do les pro

blemas ~~~ pcdeccn e:tcs $~cto=e~ d~ l~ cl~~c ~~~~~j~

do=5; e~ necc~~=ia la axi~tenci~ p~rolela, rlc cr9znis

mos cc~unitaric= de lucha, ce~ u~~ ideología ider.tifi

cad~ con 1'1 cla~e que repro~enten, en ectc ca~o la tra 

baj~~c:a 1 y que vaya enccn~rQnd~ ~~ el proc€~c de lu

cha, lns can~radicc~ones ~eule~ ~ue motiv~n dichos prQ 

ble:;;.:i:;. 
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Las forh.as de rechazo al con~rol de la cor.unidad, ejem 

plific~das en este estudio po= l~ exi~tcncia de A.C.dc 

V., independientes, ~o~ !as ~ov!lizacicncs vecinole~ -

reivindicativas independientes, y dcp8ndientes d~ cr~a 

nis~os de lucha ~~ternos, h~n ~ido pocas y reol!zQ¿z~ 

con el c~c~o de pecue"ºº snctcros de re=id2,te$ en las 

conunid=dos. por Jn gu9 se infiere que ~l nivDi de e=-
· ta lucha de tipo reivindicativo es casi inexistente en 

estas ccmunidJde=. 

En base a todos los aspectos mencionados anteriormente se 

puede concluir en rezu~en, que las cpmunidades estudiadas, ce~ 

formadaspor sectores de la clase trabajadora, durcnte la ~poca 

de estudio, se encontraban invadidas por una ídcolo;!a de tipo 

ccn:u~int~, ~jen~ a lo~ intere~cs propio~ de su clcsc, quo los 

~~~tcn!a desunido$, y rnanipulcCTos por un~ cstruct~r~ buroc~áti 

e~ oc ccntrol coml•niturio1 finccda en lo esperan=u de lu posi

~:~ soluci6n de su: problc=as; y dependiente y :iGitad~ por -

!~~ cor.·:.rcd~ccicneci rc~lc~ del ~istc~~ c~~itali~t~ do~inzntc , 

=! cu~l por su 16gico ine~orQbl~, bcs~do en le acu~ul~cidn de 

la rique:a, ja=~: distribuird esto, en tul for~u ~uc logre re

solver en forne ~ntagrc los problemas comunitur~es de la pcbl~ 

c~ón tio~~jadoro. Lo 3ntcric= cxprcGa l~~ condici~~cs en que -

encuentra actual~ente 

ra del p~!s. 

L2 ~oluci6n a estos proclc~us pl:nteados, que rebasan los 

límites de residencio de las co~unidades, s6lo se dará en la -

~cdida e~ que los orgunisnos gremiales y políticos, identific~ 

dos con la ideología de la clase trabajadora, logren aglutinar 

y movili=ar a la mayor!a de cstu clase, en un proceso de lucha 

reivindicativa y política, de la cual se vayan logr:ndc mcjo

r!us reales en las ccndiciones socio-ccon6micas de la clase 

trabajadora cr. gener~l. 
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l\\llEXO E s T n D I s T I e e 



CUADRO 1-a 

INGRESO DEL JEFE DE FAMILIA DADO EN NUMERO DE VECES EL SALARIO MINJM:O ( V.S.M.) * 

lJNIDAD EL ROSARIO 

lNGREtiU lNGHc:SU EN V .ti,M. UNlF./\MlLIAKE::i Tx y ux MULTU·-AM. -1u1"AL 
PRCMEDIO No. % No. 3 No. % No. 3 
(V.S.M.) 

1.12 1 - 1.25 10 20 36 48.0 57 61.9 103 47.5 

1.63 1.26 - 2 13 26 29 38.7 30 32.6 72 33.2 

2.51 2.01 - 3 16 32 9 12.0 3 3.3 28 12.9 

3. 51 3.10 - 4 8 16 -- --- 2 2.2 10 4:6 

5.01 4.01 y más 3 6 1 1.3 - --- 4 1.8 

TürAL 50 100 75 100 92 100 217:J 100 

INGRESO x 2.31 1.53 1.40 1.65 

• Información recabada en trabajo de campo en la Unidad el Rosario durante el mes de marzo de 1980. 
: Solo se registran 217 Ingresos en la muestra de 220. 



CUADRO 1 - b 

INGRESO DEL JEFE DE FAMILIA DADO EN NUMERO DE VECES EL SALARIO MINIMO (V .S.M.)" 

UNIDAD IZT ACALCO 

INGRESO INGRESO EN V .S.M. UNIFAMILIARES TX y DX MULTIFAM. TOfAL 
PROv!EDlC Y DEPTOS. DEL LAGO No. 3 No. 3 No. % 
(V.S.M.) No. e¡,, 

1.12 1 - 1.25 3 17.6 5 33.3 22 39.3 30 34.1 

1.63 1.26 - 2 2 ll.8 4 26. 7 15 26.8 21 23.9 

2.51 2.01 - 3 2 ll.S 4 26.7 14 25.0 20 22.7 

3.51 3. 01 - 4 5 29.4 2 13.3 5 8.9 12 13.6 

5.01 4.01 y más 5 29.4 - - - - 5 5.7 

TOTAL 17 100 15 100 56 100 88,t 100 

INGRESO x 
~· J 

3.2!) 1.94 1.82 2.10 

* Información recab3da en trabajo de campo en la Unidad Iztacalco durante el mes de abril de 1980. 
: Solo se reglstrarón 88 Ingresos en la muestra de 89. 



INGRESO 
PRWE:DIO 
(V.S.M.) 

l.12 

1.63 

2.51 

3.51 

5.01 

TO TAL 

-
WGRESO X 

CUADRO 1-c 

INGRESO DEL JEFE DE FAMILIA DADO EN NU~RO DE VECES EL SALARIO MINifJO cv.s.M.) • 

UNIDAD PEDREGAL DE CARRASCO 

~LTIFAM. IULTIFAM 
INGRESO EN v.s.M. UNIFAMILIARES S.G. CRUZ PLAN 1 A-54 

No. % No. % No. % 

l 1.25 - - l 8.3 8 25.0 

1.26 - 2 1 7.1 3 25.0 9 28.1 

2.01 - 3 3 21.4 4 33.3 12 ':37.5 

3.01 - 4 4 28.6 3 25.0 3 9.4 

4.01 v más 6 42.9 1 8.3 - -
14 100 12 100 32 100 

3.80 2.63 2.01 

No. % 

9 15.5 

13 22.4 

19 32.8 

10 17.2 

7 12.1 

58 100 

2.57 

• Informsci6n recabada en trabajo de carrpo en la Unidad Pedregal de Carrasco durante el mes de mayo de 1980. 



CUADRO 1-d 

DATOS SDCIOECONOMICDS • 

INGRESO 
INGRESO foENSUAL DEL EL ROSARIO IZTACALCD P. DE CARRASOl TO T AL PROl-EDIO 

(V.S.M.) JEFE DE FAMILIA No. % No. % No. % No. % 

1.12 o - 1.25 VSM 103 46.8 30 33.? 9 15.5 142 38.7 

1.63 1.26 - 2.00 a 72 32.7 21 23.6 13 22.4 106 28.9 

2.51 2.01 - 3.00 " 28 12.7 20 22.5 19 32.8 67 18.3 

3.51 3.01 - 4.00 " 10 4.5 12 13.5 10 17.2 32 8.7 

5.01 4.01 y más 4 1.8 5 5.6 7 12.l 16 4.4 

Otros 3 1.4 1 1.1 - - 4 1.1 

TOTAL . 220 100. 89 100 58 100 367 100 

X= 1-65 2.10 2.55 1.91 

• Informac:ión recabada en trab.ajo de CBITlpO durante los rreaes de marzo, abril y mayo de 1980. 



CUADRO 2 - a 

ORGANIZACIONES CO\-IUNITARIAS: CULTOS RELIGIOSOS• 

EXISTENCIA EL ROSARIO IZTACALCO P. DE CARRASCO TOTAL 
No. 3 No, 3 No. % No. 3 

Sl existen en la 76 34.5 38 42. 7 20 34.5 134 36,5 
comunidad 

No existen 144 65.5 51 57.3 38 65.5 233 63.5 

TOTAL 220 100 89 100 58 100 367 100 
1 :. 

3 60 211.2 15.8 100 
i: f 
··• 

• Información recabada en trab j d d a o e campo urante los meses de marzo, abril y mayo de 1980. 



CUADRO 2 - b 

ORGANIZACIONES CCM.UNITARIAS: CULTOS RELIGIOSOS,.. 

PA RTICIPACION EL ROSARIO IZTACALCO P. DE CARRASCO TOI'AL 
No. % No. 3 No. % No. 3 

Si 58 77.3 31 81. 6 9 45.0 98 73.6 

(%de la muestra totnl) (26. 4 ) {34.8 ) (15. 5) (26. 7) 

No 17 22. 7 7 18.4 11 SS.O 35. 26.3 

(% de l.a muestra total) ( 7.7) ( 7.9) (19.0) ( 9.5) 

TOTAL 75* 100 38 100 20 100 133 100 

(%de la muestra to::al) (34. l ) ( 42. 7 ) ( 34.5) ( 36_.2 ) 

* Información racabada en tr,llujo de campo durante Jos meses de marzo, abril y mayo de 1980. 

: &l le resta un "no dato". 



EXISTENCIA 

Si existen en la 
comunidad 

No aabe sl existen 

No existen 

TOTAL 

CUADRO 3 - a 

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS POLITICAS 

EL Ro.%.RIO IZTACALCO P. DE CARRASCO 
No. % No. % No. 3 

-- -- 18 20.2 -- --

-- -- - - -- -- --
220* 100 71 79.8 58 100 

220 100 89 100 58 100 

AFIRMATIVO ¿CUALES? IZTACALCO % TOTAL 

PRI 16 ( 18% del total) 88.9 16 4.43 
PAN 1 ( 1.13 .. .. ) 5.5 1 0.33 

PMT 1 ( 1.13 .. .. ) 5.5 1 0.33 

TOTAL 18 ( 20.2%" .. ) 100 367 lO<J)b 

TOTAL 
No. % 

18 4.9 

-- --
349 95.1 

367 100 

* Información recabada en trabajo de campo durante los meses de marzo, abril y mayo de 1980. 



1 
PARTICIPACION 

Si 

No 

TOTAL 

CUADRO 3 - b 

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS: POLITICAS * 

EL ROSARIO IZTACALCO P. DE CARRASCO 

No. 3 No. ~" 7~ No. 3 

-- -- ·3 3~37 -- --
-- -- 15 16.8 -- --

-- -- 89 100 -- --
1 

TOTAL 

No. II' 

"' 
3 0.82 

15 4.1 

367 100 

* Informaclón recabada en trabajo de campo durante 103 meses de marzo, abril y mayo de 1980. 



EXISTENCIA 

Exlste 

No existe 

TOfAL 

3 

CUADRO 4 - a 

ORGANIZACIONES DE LA COMUNIDAD : DEPORTIVAS * 

EL ROSARIO IZTACALCO P. DE CARRASCO 
No. % No. 3 No. % 

37 16.8 32 36 14 24.l 

183 83.2 57 64 44 75.9 

220 100 89 100 58 100 

60 24.2 15.8 

TOTAL 
No. % 

83 22.6 

284 77.4 

367 100 

100 

* Información recabado en trabajo de campo durante los meses de marzo, abril y mayo de 1980. 



PARTICIPACION 

Si 

No 

TOTAL 

CUADRO 4 - b 

ORGANIZACIONES DE U COMUNIDAD : DEPORTIVAS + 

EL ROSARIO IZTA :ALCO P, DE CARRASCO 
No. No. % No. % 

20 9.1 17 19,l 8 13.8 

200 90.9 72 80.9 50 86.2 

220 100 89 100 58 100 

TOTAL 
No. % 

45 

322 

367 

12.3 

87. 7 

100 

* Información recabada en trabajo de campo dura te los meses de marzo, abril y mayo de 1980. 



CL1ADRO 4 - e 

PRACTICAS DEPORTIVAS DENTRO DE LA UNIDAD: CAUSAS DE QUE NO -SE PARTICIPE• 

CAUSAS DE LA NO EL ROSARIO IZTACALCO P. DE CARRASCO TOTAL 
PARTICIPACION l\'o. 3 No. % No. % No. % 

No hay ºIb~nlzacl- 108 49.l 32 36.0 40 69.0 180 49.0 
nes deporrlvas 

No hay lnsta!aclo- 3S 17.3 13 14.6 4 6.9 55 i:;.o 
nes deporrivas . 

Por falra de tiempo 15 6.8 4 4.5 5 8.6 24 6.5 

Mala organizaclon 11 5.0 10 11.2 2 3.4 23 6.3 
deportiva 

Por lndesición de 7 3.2 12 13.5 4 6.9 23 6.3 
veclnos 

Otros 7 3.2 3 3~4 l l. 7 11 3.0 

No sabe 9 4.1 5 5.6 - - 14 3.8 

SI participa 11 5.0 7 7.9 1 l. 7 19 5.2 

No dato 14 6.4 3 3.4 1 1.7 18 4.9 

TOfAL 220 100 89 100 58 100 367 100 

• Información recabada en trabajo de campo durante los meses de marzo. abril y mayo de 1980. 



------·-
CUADRO 5 

ORGANIZACIONES DE LA COMUNIDAD: a!LTURALES* 

EXISTENCIA EL ROSARIO IZTACALCO P. DE CARRASCO TOfAL 
No. 3 No. % No. % No. 3 

Existen 6 2.7 7 7.9 5 8.6 18 4.9 

No existen 214 97.3. 82 92.l 53 91.4 349 95.l 

TOTAL 220 100 89 100 58 100 367 100 

• Información recabad3 en trabajo de campo durante loa meses de marzo, abril y mayo de 1980. 



CUADRO 6 - a 

ORGANIZACIONES C0\1UNITARIAS: ASOCIACION DE VECINOS" 

EXISrENCIA EL ROSARIO IZTACALCO P. DE CARRASCO TOTAL 
No. % No. % No. 3 No. % 

SI existen en la - 161 73.2 72 80.9 so 86.2 283 77.1 
comunidad 

1 

No existen 59 26.8 17 19.1 8 13.8 84 22.9 

TOTAL 220 100 89 100 58 100 367 100 

% 60 24.2 15.8 100 

• Información recalud1 en trabajo d;: c.1nipo durante los meses ce m!lrzo, abril y mayo.de 1980. 



CUADRO 6 - b 

. ORGANIZACIONES CCMlJNIT ARIAS i ASOCIACION DE VBCINai • 

PARTICIPACION EL ROSARIO IZTACALCO P. DE CARRASCO TOTAL 
No. % No. 3 No. % No. 3 

Sl 117 53.2 38 42.7 45 77.6 200 54.5 

No 44 20.0 34 38.2 5 8.6 83 22.6 

TOTAL PARCIAL 161 73.2 72 80.9 50 86.2 283 77.1 

No dito 59 19.1 17 19.1 8 13.8 84 22.9 

TOTAL GENERA,L 220 100 89 100 58 100 367 100 

.• Información recabada en trabajo de campo durante los meses de marzo, abril y mayo de 1980. 



CL!ADRO 6 - e 

]UNTAS VECINALES: GRADO DE PARTICIPACION .. 

CAUSAS DE INASISTEN EL ROSARIO IZTACALCO P. DE CARRASCO TOTAL -
CIA No. crJ No. % No. 3 No. % /C 

Inexistencla de juntas - 9 4.1 3 3.4 - - 12 3.3 
vecinales. 

Falta de tiempo 53 24.1 23 25.8 11 19.0 87 23.7 

Horario de las juntas 10 4.5 2 2.2 ,3 5.2 15 4.1 

Falta de lnformaclón 23 10.5 13 14.6 2 3.4 38 10.3 

Falta de lnteres de los 6i. 27.7 24 27 .o 26 44.8 111 30.2 
vecinos 

Desacuerdos entre los 14 6.4 6 6.7 2 . ·3.4 22 6.0 
vecinos : 

Desconfianza en la ACV 22 lQO 9 10.l 9 15.5 40 10.9 
y dirlgentes. 

Decepción en vecinos - 19 8.6 7 7.9 3 5.2 29 7.9 
por la ACV. 

O: ros 3 l. 4 - - • 1 l. 7 4 l. 1 

No sabe 5 2.3 - - l l. 7 6 1.6 

?\'o dato 1 0.5 - - - - 1 0.3 

Siempre asisten - . 2 2.2 - - 2 0.5 

1 TOTAL 220 100 89 100 58 100 367 100 

* Información recabada en trabajo de campo durante los meses de marzo, abril y mayo de 1980. 



CUADRO 7 

DATOS SOCIOECONOMIC05" 

OC:L'PACION DEL JEFE EL ROSARIO IZTACALCO P. DE CARRASCO 
üE F,\l\HLlA No. Cf! No. % No. % /l' 

Obrero 139 63.2 40 44.9 10 17.2 

Empleado 78 35.5 45 50.6 45 77.6 

Por su cuenta 1 0.5 2 2.2 2 3.4 

Desempleado o o 1 1. 1 o o 

El hozar '>• 0.9 - - o o -.. 
Penclonados o o 1 1.1 1 1.7 

TOTAL 220 100 89 100 58 100 

% 60 24.2 15.8 

: Smtituye al jefe por defunción 

TOTAL 
No. 3 

189 51.8 

168 46.0 

5 1.4 

1 .t4>.3 
2 0.6 

2 0.6 

365 100 

100 

• Información recabada en trabajo de caa1po durante loa meses de marzo, abrU y mayo de 1980. 

* Su.stltuyee 

! 



Ct.JADRO 8 

INDICADORES DE CONFLICTO SOCIAL: CARACTERISTICAS DE UN BUEN VECINO* 

CCMO DEBE SER UN EL ROSARIO IZTACALCO P, DE CARRASCO TOTAL 

BUEN VECINO No. 3 No. % No. 3 No. % 

Ser sociable 56 25.5 32 35.9 14 24.1 102 27.8 

Llevarse bien con los 66 30.0 18 20.2 s 13.8 92 25.l 
demás y ayudarles 

Respetar y no merer 41 18.6 18 20.2 15 25.9 74 20.2 
se con los demás 

Cu.-npllr con obllga- 24 10.9 14 15.7 12 20.7 50 13.6 
.::io.,es comunitarias 

Que sepa reconocer 1 0.5 o o o o 1 0.3 
sus errores 

Llevar una vida -- 5 2.3 1 1.1 2 3.5 8 2.2 
moral 

Educar bien a los - 2 0.9 2 2.2 1 l. 7 5 l,4 
hijos 

Otros 21 9.5 3 3.4 6 10.3 30 8.2 

No sabe 2 0.9 1 1.1 - - 3 0.8 

No dato 2 0.9 - - - - 2 0.5 

TOfAL 220 100 89 100 58 100 367 100 

• Información recabada en trabajo de campo durante los mea2s de marzo, abril y mayo de 1980. 



CUADRO 9 

CJlINION SOBRE LA CJRGANIZACION: "LA UNION HACE LA FUERZA" ¿ ES UNA FORMA DE SOLUCION DE PROBLEMAS 7 • 

EL ROSARIO IZTACALCO P. DE CARRASCO TO T AL 
ESTA DE ACUERDO. No. ')(, No. ')(, No. % No. % 

SI 207 94.0 82 92.1 53 91.4 342 93.2 

NO 12 5.5 7 7.9 5 6.6 24 6.5 

NO CONTESTO l. .5 - - - - 1 .3 

TOTAL 220 100.0 89 lOO.O 58 100.0 36? l.00.0 

• lnformac16n recabada en trabajo de campo durante los meses de marzo, abril y mayo de 1980. 



CUADRO 10 

ORGANIZACIONES C<MUNIT ARIAS: ASOCIAClON DE VECINOS * 

QUIEN l A ESTABLECE EL ROSARIO IZTACALCO P. DE CARRASCO TOfAL 

No. % No. '.! No. 2f No. 3 
Infonavit 44 20.0 13 14.6 18 31.0 75 20.4 

Los vccinoa 44 20.0 31 34.8 21 36.2 96 26.2 

DlF 42 19.l 1 1.1 o o 43 ll. 7 

D.D.F. ** 18 8.2 10 11.2 3 5.2 31 B.4 

PRI **" 2 1.0 2 2.2 o o 4 1.1 

Otros 3 1.4 o o o o 3 0.8 

No aabe 4 l.B 15 16.8 7 12.l 26 7.1 

No dato 4 1.8 o o 1 l. 7 5 l. 4 

TOTAL PARCIAL 161 73,2 72 80.9 50 86.2 283 77.1 

Indican que no existe 59 26.B 17 19.1 8 13.B 84 22.9 
ACV. 

TOfAL GENERAL 220 100 89 100 58 100 367 100 

• lnformaclón recabada en trabajo de campo du rnnte 103 meaea de marzo, abril y mayo de 1980. 

••Como se puede observar la camp.'lna pro.novlda por el DflF. para la formaclón de co.-n!tes de ma-nzana afecta 
dlrectamente a un B. 4% U•:?. los tmb:ijadores. 



CUADRO 11 

ORGANIZACIONES DE L1' COMUNIDAD: DEPORTIVAS • 

El Rosario Izt&:alco P. de Carrasco T o 
QUIEN LA ESTABLECE No. % No. % rro. % No. 

INFONAVIT 2 .9 2 2.2 - -- 4 

Los vecinos ? 3.2 7 ?.9 3 5.2 17 

Asociaci6n de Veci-
nas 6 2.7 12 13.5 l l.? 19 

INDE 5 2.3 -- -- l l.? 6 

DIF 6 2.7 l 1-1 -- -- ? 

DDF 9 4.1 l 1.1 -- -- 10 

PRI -- -- l 1.1 - -- 1 

No sabe 2 .9 4 4.5 3 5.2 9 

Na dato -- -- 4 4.5 6 10.3 10 

Total parcial 37 16.B 32 35.9 14 24.l 83 

No existe Asee. 
Deportiva. 183 83.2 57 64.l 44 75.9 284 

TOTAL GENERAL 220 89 100.0 58 100.0 367 

• Informaci6n recabada en trabajo de campo durante los meses de marzo, abril y mayo de 1980. 

t B l 

'Ji 

1.1 

4.G 

5.2 

1.6 

l..9 

2.7 

.3 

2.4 

2. "] 

<!2.5 

77.t. 

100.0 

.... 
U1 .... 



CUADRO 12-a 

ORGANIZACICl'ES OH.WITARIAS: ASO:IACIDN DE llECll'«lS • 

El Rosario lztacalcn P. de C!u-n!ISCO Total 
f'l.N:llltES 

No. s No. " No. " No. "' 
5ol•ic16n rellllfl en vi-
v1enda y servicies Ci.!, 

98 4<+.5 46 cunoantes. 51.7 39 67.2 UD t.9.9 

Organizar a la ctll!U\1-
dad 11 s.o 12 13.5 3 5.2 26 7.1 

Derender derec:hos die: 
los vecinos 6 2.7 -- - -- - 6 1.6 

Retiresenter s vecinas 
ante autoridades. 15 6.S 2 2.2 5 B.6 22 6.0 

Orientar e los vecinos 4 1.8 'J :s.i. -- -- 7 1.9 

Cor\ partic1pec16n de 
les vecinca avudar a s,g_ 
lucionar prcblli!llllO!l -- - 2 2.2 l l.? 3 .6 

Otros 2 .9 -- -- l 1.7 3 .8 

No sebe 11 5.0 7 7,9 l 1.7 19 5.2 

No dato 14 6.4 -- - -- -- 14 3.8 

Total parcial 161 73.2 72 m.9 50 eG.2 283 77.l 

No existe 59 26.8 l? 19.l e 13.a 1314 22.9 

TOTAL GENERAi.. 220 100.0 89 UD.O 58 100.0 36? 100.0 

• Inforinac16n recabada en trabajo de clllq>O durante la;s 11a11es da nl!!lrzo, l!ibr11 y mayo de 1980. 



OJADRO 12-b 

ORGANIZACIONES COl'lJNITARIAS: ASOCIACION DE VECINOS 

GRADO DE REALIZACION DE El Rosario Iztacalco P. de Carrasco T o tal 
OBJETIVOS DE FUNCIONES No. % No. ')(, No. % No. % 

Totalnente 37 16.6 9 10.l 9 15.5 55 15.0 

En proceso 76 :34 .5 4). 46.l 32 55.2 149 40.6 

Nada 26 11.6 15 16.6 7 12.l 48 1:3.l 

No sabe 9 4.1 6 6.7 2 3.4 17 4.6 

No dato 1:3 5.9 l 1.1 -- -- 14 3.6 

Tota.l parcial 161 73.2 72 80.9 50 86.2 26:3 77.l 

No existe A.C.V. 59 26.6 ]. ? 19.1 8 D.6 84 22.9 . 

TOTAL GENERAL 220 100.0 89 100.0 58 100.0 36? 100.0 

• Inrorm:ic16n recabada en trabajo de CBl!l>O durante los mese~ de marzo, abril y mayo de 1980. 



CUADRO 12-c 

ORGANIZACIONES COI-UNITARIAS: ASOCIACION DE VECINOS 

ESTA SATISFECHO DE El Rosario Iztacalc:o P. de Carrasco To t a l 
LA ORGANIZACION No, % No. % No. % No. % 

Si 87 39.5 45 50.6 36 62.1 168 45.8 

No 54 24.5 24 27.0 13 22.4 91 24.8 

No dato 20 9.1 3 3.4 1 1.7 24 6.S 

Total parcial 161 73.2 12 80.9 50 86.2 283 77.1 

No existe A.C. de V. 59 26.8 17 19.1 a 13.8 P.I+ 22.9 

TOTAL GENERAL 220 100.0 89 100.0 58 100.0 367 100.0 

• Información recabada en trabajo de caapo durante loe meses de marzo, abril v mayo de 19!l0. 



CUADRO 13-a 

ORGANIZACIONES DE LA C011.JNIDAD: DEPORTIVAS 

El Rosario Iztacalco P. de Carrasco T o ta 1 
CUALES SON SUS FUNCIONES 

No. % No. '}(. No. % 1 No. % t-
Encausar j6venes en el 
deporte 5 2.3 13 14.6 5 8.6 23 6.3 

Difundir y organizar 
eventos deportivos 14 6.4 11 12.4 4 6.9 29 7.9 

Propiciar la salud 
entre los vecinas 1 .5 -- -- -- -- l .3 

Otros l .5 2 2.2 -- -- 3 .8 

No sabe 6 2.7 -- -- -- -- -6 1.6 

No dato 10 4.5 6 6.7 5 8.6 21 5.7 

Total Parcial 37 16.B 32 35.9 14 24.l 63 22.6 

No ex~ste Asoc. Deportiva 183 83.2 57 64.l 44 75.9 284 77.4 

TOTAL GENERAL 220 100.0 89 100.0 58 100.0 357 100.0 

• lnformaci6n recabada en trabajo de calJllO durante los meses de marza, abril y mayo de 1980. 



CUADRO 13-b 

ORGANIZACIONES DE LA COMUNIDAD: DEPORTIVAS 

GRADO DE REALIZACION DE E'l R"º~~in Iztecalco P. de Carrasco To t a 1 
OBJETIVOS DE FUNCIONES No. \1\ No. % No. % No. % 

Totalmente 17 7.7 21 23.6 5 8.6 43 11.7 

En proceso 2 .9 2 2.2 3 5.2 7 l.9 

Nada -- -- 2 2.2 -- -- 2 .5 

No sabe s 2.3 l l.l l 1.7 7 1.9 

No dato 13 5.9 6 6.7 5 8.6 24 6.5 

Total parcial 37 16.8 32 35.9 14 24.1 83 22.6 

No existe Asee. 
Deportiva 183 83.2 5? 64.l 44 75.9 284 77.4 

TOTAL GENERAL 220 100.0 89 100.0 58 100.0 367 100.0 

• Informac16n recabada en trabajo de ca~o durante loa 11'.eeee de marzo, abril v l!Eyo de 1980. 



CUADRO 1.3-c 

ORGANIZACIONES DE LA COMJNIDAD: DEPORTIVAS • 

ESTA SATISFECHO DE LA F1 Rna~~•n Iztacalco P. de Carrasco T o 
ORGANIZACION. No. % No. % No. % No. 

Si 15 6.8 20 22.5 B 13.8 43 

No 2 .9 5 5.6 l 1.7 B 

No dato 20 9.1 7 7.9 5 8.6 32 

Total parcial 37 16.8 32 35.9 14 24.1 83 

No existe Aaoc. 
Deportiva 183 83.2 57 64.1 44 75.9 264 

TOTAL GENERAL 220 100.0 89 100.0 58 100.0 367 

• Información recabada en trabajo de C8ft1JO durante los meses de marzo, abril y mayo de 1980. 

ta l 

% 

11. 7 

2.2 

B.7 
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77.4 
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CUADRO 14. 

TIEMPO DE RESIDENCIA POR UNIDADES • 

TIEl"f'O DE HABITAR EN l:"l QM--~IM lztacalco P. de Carrasco T o t a 1 
LA UNIDAD. No. '){. No. '){. No. '){. No. % 

Meno a de un af\o l? ?.7 -- -- -- -- 17 4,6 

1 afio 26 11.8 -- -- 16 2?.6 42 11.4 

2 afias 22 10.0 2 2.2 8 13.8 J2 8.7 

3 afias 70 31.8 5 5.6 16 27.6 91 24.8 

4 afias 57 25.9 18 .20.2 15 25.9 90 24.5 

· 5 afias 24 10.9 26 29.2 3 5.2 53 14.4 

6 afias 4 1,8 30 33.? -- -- 34 9.3 

? afias -- -- 8 9.0 -- -- 8 2.2 

M&a de 7 ai\os -- -- -- -- -- -- -- --
No dato -- -- -- -- -- -- -- --
TOTAL GENERAL 220 100.0 89 100.0 58 100.0 36? 100.0 

3 s.1 

• Informaci6n recabada en trabajo de canpo durante loa meses de marzo, abril y mayo de 1980. 



CUADRO 15 

ORGANIZACIONES COl'lJNITARIAS: ASOCIAClON DE \IE:CINOS 

El Rosario Iztacalco P. de Carrasco T o t a 1 
ANTIGUEDAD Na. ')(, Na. % No. ')(, No. ')(, 

Menos de l ai'\o 26 16.3 11 15.3 3 6.0 r.a n.r. 

l año 26 ló.3 -- -- 5 10.0 31 10.4 

2 ai'\os 32 20.0 7 9.7 lO 20.0 r.9 16.4 

3 años 25 15.6 7 9.7 16 32.0 r.a 17.0 

4 afias 21 n.o 11 15.J 5 10.0 37 l3.l 

5 afias 6 3.? 11 15.J 3 6.0 20 6.? 

6 afias 2 l.2 16 22.2 -- -- 18 6.0 

7 y más af'\oe -- -- 1 l.r. -- -- l .3 

No sabe 21 13.l ? 9.7 8 16.J .36 12.? 

No dato 2 1.2 l 1.4 -- -- 3 1.0 

Total parcial 161 100.0 72 100.0 50 100.0 283 ~.oo.o 

TOTAL GENERAL 220 89 58 367 

-X .. 2.2 3.9 2.? 2.B 

• Información recabada en trabajo de cal1lJo durante loa meses de marzo, abril y mayo de 1980. 



CUADRO 16 

ORGANIZACIO~.'ES OE LA COMUNIDAD: DEPORTIVAS 

El Rosario Iztacalco P. de Cat'rasco T o 
ANTIGlJEOAD 

No. % No. % No. '){, No. 

Menos de l ai\o 7 18.9 3 9.4 7 so.o 17 

l ai'lo 9 24.3 -- -- 2 14.3 11 

2 ai'los 7 18.9 4 12.5 2 14.J 13_ 

3 alias 5 13.5 4 12.5 2 14.3 11 

4 ai'los 2 5.4 7 21.9 1 7.1 10 

5 al'los l 2.7 6 18.7 -- -- 7 

6 a'i'los -- -- 5 15.6 -- -- 5 

7 y más af\os . -- -- -- -- -- -- -
No sabe 2 5.4 2 6.2 -- -- 4 

No dato " 10.8 l 3.1 -- -- 5 

Total parcial 3? 100.0 32 100.0 14 100.0 83 

TOTAL GEtJERAL 220 89' 58 );f.? 

-X = 1.8 3.8 1.4 

• Info~mac16n recabada en trabajo de carr;io durante los mes~s de marzo, abril y mayo de 19e0. 
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CUADRO 17 

PROBLEMAS EXISTENTES EN LA COMUNIDAD 

El Rosario Iztecalco P. de Carrasco T a t a 1 
PROBLEMAS No. % Na. % No. % Na. ~ 

Pandillerismo 87 39.5 35 39.3 3 5.2 125 34.1 

Drogadicción 11 5.0 2 2.2 2 3.4 15 4.1 

falta de vigilancia 109 49.5 33 37.1 11 19.0 153 41.7 

Mal servicia de trans-
parte 40 18.2 2 2.2 36 62.1 78 21.2 

Mal servicia de lirrpia 40 18.2 4 4.5 13 22.4 53 14.4 

Mal servicia de alur:tlr!!_ 
da 16 7.3 l 1.1 3 5.2 20 5.4 

In ..... 
1 

fallas técnicas y con!!. 
tructivas 85 38.6 32 35.9 11 19.0 128 34.9 

Problemas e/vecinos y/o 
sus hijos 9 4 .1 5 5.6 2 3.4 16 4.4 

fall<is en el suministro 
de agua 59 26.8 30 33.7 17 29.3 106 28.9 

Fallas en el suministro 
eléctrico 8 3.6 16 18.0 16 27.6 40 10.9 

falta de areas de juego 10 4.5 - -- l 1.7 11 3.0 

Falta de comercios 1/ 
rrercadoa. 73 33.2 9 10.1 42 72.4 124 33.8 



CUADRO 17 

El Rosario Iztacalco P. de Carrasco T o t a. 1 
PROBLEMAS Na. ~ No. " No. % No. " 

Precios altos en correr-
e los 7 3.2 5 5.6 3 5.2 15 4.1 

Falta de escuelas 22 10.0 3 3.4 .. 6.9 29 ?.9 

C<lsto predlal :~ 1.4 l l.l -- - 4 l.l .. 
Fallas de drenaje 6 2.7 l l.l -- -- 7 1.9 

Robos .. 
'· .9 3 3.4 1 i.? 6 l.6 

Falta de servicios irédl-
coa de urgencia 2 .9 2 2.2 l l.7 5 1.4 

Falta de teléfonos ~! .9 2 2.2 4 6.9 8 2.2 

Falta de maestros -- -- 1 1.1 -- -- l .3 

Malas instalaciones 21 9.5 8 9.0 6 10.3 3">. 9.5 

falta de mantcmlmlento 
en la Unidad 3 1.4 1 1.1 2 3.1. 6 l.6 

O!.ros 12 5.4 4 4.5 3 5.2 19 5.2 

lllnguno •¡ 3.2 -- -- l l.? 8 2.2 

TOTAL GE ~JERAL 22[) 100.0 89 100.0 58 too.o 367 100.0 

• lnforrrac:l6n recebada en trabajo de º"""ª durante los meses de marzo, abril •; n.ayo d" 1980. 



CUADRO 18 

PROBLEMAS EXISTENTES EN LA COMUNIDAD: FALTA DE VIGILANCIA: A QUIEN CORRESPONDE RESOLVE!1LO. • 

El Rosario Iztacalco P. de Carrasco T o t B 1 
LO RESUELVE No. % No. % No. % No. % 

INFONAVIT 14 12.8 2 6.1 3 27.3 i9 12.4 

Deleg. PolÍ~ica a 
Municipio · 78 71.6 19 57.6 4 36.4 101 66.0 

Asociación Civil de 
Vecinos 8 7.3 10 30.3 3 27.3 21 13.7 

Loa Propios Ve~inoa 3 2.7 2 6.1 l 9.0 6 3.9 

Gobierno 1 .9 -- -- -- -- 1 .7 

Otros 2 1.8 -- -- -- -- 2 1.3 

No sabe 3 2.7 -- -- -- -- 3 2.0 

Total parcial 109 100.0 33 100.0 11 100.0 153 100.0 

% del total 49.5 37.l 19.0 41.7 

TOTAL GENERAL 220 89 58 367 

• Información recabada en trabajo de carrpo durante los mesea de marzo, abril y mayo de 1980. 



CUADRO 19 

PROBLEMAS EXISTENTES EN LA COMUNIDAD: PANDILLERISPO. A QUIEN CORRESPONDE RESOLVERLO. * 

El Rosario lztacalco P. de Carrasco T o t a 1 
LO RESUELVE No. ')(. No. % No. % No. % 

INFONAVIT 4 4.6 -- -- -- -- 4 3.2 

Direcci6n de Policia 57 65.5 23 65.8 3 100.0 83 66.2 

Aaociaci6n Civil de 
Vecinos 9 10.4 4 11.4 - -- 13 10.4 

A loa propias veci-
nos 11 12.6 5 14.3 -- -- 16 12.6 

Gobierno 1 1.2 1 2.9 -- -- 2 1.6 

Otros l 1.2 -- - -- -- l 1.0 

Na sabe 3 3.4 2 5.7 - -- 5 4.0 

No dato ' l 1.2 -- - -- -- 1 1.0 

Total parcial 87 100.0 35 100.0 3 100.0 125 100.0 

% del total 87.5 39.3 5.2 34.l 

TOTAL GENERAL 220 89 58 367 

• Infarmar.i6n recabada en trabajo de canpo durante las mesea de 1113rzo, abril y mayo de,1980. 



-----
CUADRO 20 

PROBLEMAS EXISTENTES EN LA COMUNIDAD: FALLAS TECNICAS V CONSTRUCTIVAS: A QUIEN CORRESPONDA RESOLVERLOS • 

El Rosario Iz tacalco P. de Carrasco T o t a l 
LO RESUELVE . 

% No. % No. % No. % No. 

INFONAVIT 74 87.l 23 ?l.9 9 60.0 106 80.2 

Deleg. Pol1tica o 
Mpio. 2 2.3 -- -- -- -- 2 1.5 

Asociación Civil 
de Vecinos 2 2.3 3 9,4 -- -- 5 3.8 

Los propios vecinos 4 4.8 5 15.6 5 33.3 14 10.6 

Constructoras 2 2.3 -- -- -- -- 2 1.5 

Al Servicio de 
Mantenimiento -- -- 1 3.1 -- -- 1 .8 

No sabe 1 1.2 -- -- -- -- l .a 
Otros -- -- -- -- l 6.? l .8 

Total parcial 85 100.0 32 100.0 15 100.0 132 100.0 

¡(, del total 38.5 36.0 25.9 36.a 

TOTAL GENERAL 220 89 58 367 

• Informac16n recabada en trabajo de campo durante los meses de maria, abril y mayo de 1980. 



CUADRO 21 

PROBLEMAS EXISTENTES EN LA COMUNIDAD: ESCASEZ DE COMERCIOS V MERCADOS: A QUIEN CORRESPONDE RESOLVERLOS • 

El Rosario Iztacalc:o P. de Carrasco T o ta 1 
LO RESUELVE 

No. % No. % No. ')(, No. % 

INFONAVIT 26 35.6 l 11.1 9 21.4 36 29.0 

Deleg. Pol1tica 
o Mpio~ 14 19.2 3 33.3 8 19.0 .25 20.2 

Asoc1aci6n Civil 
de Vecinos 8 11-0 l 11.l 2 4.8 11 9.0 

Delegac16n de 
Policla l 1-4 -- -- - -- l .8 

Los propios vec..!.. 
nos 3 4.1 -- -- 4 9.5 7 5.6 

Gobierno , 8 n.o 2 22.2 5 11.9 15 12.1 

Otros 4 5.5 -- -- 3 ?.l 7 5.6 

No sabe 9 12.3 2 22.2 11 26.3 22 17.7 

Total parcial 73 100.0 9 ioo.o· 42 100.0 124 100.0 

% del total 33.2 10.1 72.4 33.8 

TOTAL GENERAL 220 89 58 367 

• Informac16n recabada en trabajo de carrpo durante los meses de marzo, abril y mavo de 1980. 



CUADRO 22 

PROBLEMAS EXISTENTES EN LA COltJNIDAD: FALLAS EN EL SUMINISTRO DE AGUA: A QUIEN CORRf:SPONDE RESOLVERLO 

El Rosario Iztacalc:o P. de Carrasco T o t a 1 
LO RESUELVE No. ')(, r«J. % No. % No. % 

INFONAVIT 24 40.? 13 43.3 5 29.3 42 39.6 

Oeleg. Política 
o 1-Unic ipio. 19 32.2 a 26.? B 4?.l 35 33.0 

Asociaci6n Civil 
de Vecinos· 7 11.9 2 6.? 1 5.9 10 9.4 

Los Propios Vecinos l l.? 2 6.? 1 5.9 4 3.8 

Gobierno 5 8.5 -- -- 2 u.a ? 6.6 

Otros l l.? 2 6.? -- -- 3 2.8 

No sabe 2 3.3 2 6.? -- -- 4 3.8 

No dato -- -- 1 3.3 -- -- l 1.0 

Tot«l parcial 59 100.0 30 100.0 17 100,0 106 100.0 

% del total 26.8 33.7 29.3 28.9 

TOTAL GENERAL 220 89 58 36? 

• Información recabada en trabajo de campo durante los meses de marzo, abril y mayo de 1980. 



CUADRO 23 

PROBLEMAS EXISTENTES EN LA C!Jt.UNIOAO: MAL SERVICIO DE TRANSPORTE COLECTIVO: A QUIEN CORRESPONDE RESOLVERLO * 

El Rosario Iztecalco P. de Carrasco T o t a l 
LO RESUELVE No. % No. '}(, No. ,; No. '}(, 

INFONAVIT 6 15.0 -- -- 2 5.6 8 10.3 

Óelegaci6n Política 
o Municipio. 13 32.5 -- -- 13 36.l 26 33,3 

Asociaci6n Civil 
de Vecinos 8 20.0 l 50.0 4 11.1 13 16.7 

Delegaci6n de Pol1c1a l 2.5 -- -- -- -- l 1.3 

Los· Propios Vecinos 2 5.0 -- - 2 S.6 4 5.1 

Gobierna 2 5.0 -- -- l 2.8 3 3.8 

Permlsionerioa 3 7.5 -- -- -- -- 3 3.8 

Otros 2 5.0 -- -- 6 16.? a 10.3 

No sabe 3 7.5 1 so.o 8 22.l 12 15.4 

Total parcial 40 100.0 2 100.0 36 100.0 ?8 100.D 

% del total 18.2 2.2 62.l 21.2 

TOTAL GENERAL 220 89 58 367 

• Información recabada en trabajo de cafTllO durante los meses de marzo, abril y mayo de 1980. 

...... 
°' Cl> 



CUADRO 24 

PROBLEMAS EXISTENTES EN LA COM..INIDAD: MAL SERVICIO DE LI~IA: A ~!EN CORRESPONDE RESOLVERLO • 

El Rosario Iztacslco P. de Carrasco T o tal 
LO RESUELVE 

% No. % No. % No. No. % 

INFONAVIT 10 25.0 -- -- - -- 10 17.5 

Deleg. Pol1c1a 
o Mpio. 24 60.0 2 so.a 9 69.2 35 61.5 

Asociaci6n Civil 
de Vecinos J 7.5 -- -- 2 15.4 5 8.8 

Los Ptlopios Vecinos 2 5.0 l. 25.a 2 15.4 5 8.8 

Gobierno 1 2.5 -- - -- -- l 1.7 

No sabe -- -- l. 25.0 - -- l 1.7 

Total parcial 40 100.0 4 loo.a 13 100.a 57 100.0 

% del total 18.2 4.5 22.4 15.5 

TOTAL GENERAL 220 89 se 367 

• Informaci6n recabada en trabajo de Ca111Jo durante los neses de marzo, abril y mayo de 1980. 



CUADRO 25 

SELECCION DEL GRUPO O CLASE SOCIAL DE PERTENENCIA • 

El Rosario Iztacalco P. de Carrasco To ta l 
GRuPO SOCIAL 

No. % t;a. % No. % No. % 

Pobrea 14 6.4 1 l.l - - 15 4.1 

Proletarios l? ?.? 3 3.4 6 10.3 26 ?.l 

Trabajadores 10 4.5 3 3.4 -- -- 13 J.5 

Obreros l .5 3 3.4 -- -- 4 1-1 

Clase Media Alta 6 2.? 3 3.4 6 10.3 15 4.1 

Claee Media Media 99 45.0 52 56.4 36 65.6 169 51.5 ..... 
el 

Clase Media Baja ?l 32.3 23 25.8 8 13.8 102 27.6 

Otros l .5 l 1.1 -- -- 2 .5 

TOTAL GENERAL 220 100.0 89 100.0 58 100.0 367 100.ü 

• Informac16n recabada en trabajo de ca~o durante los m;iees da marzo, abril y mayo de l9SO. 



CUADRO 26 

RAZONES POR LAS QUE SE CONSIDERO PERTENECER AL GRUPO SELECCIONADO • 

El Rosario Iztacalco P. de Carrasco To 
POR QUE 

Ni;i. % No. % Na. ')(, No. 

Razones económicas 144 65.5 60 67.4 35 60.4 239 

Razones de escolaridad 7 3.2 3 3.4 9 15.6 19 

Por falta de enpeña en 
superación 3 1.4 -- -- -- -- 3 

Por haber tantos pobres 
como tantos ricos a las 
extremos 25 11.4 9 10.1 4 6.9 38 

Por el tamafio lle la fa-
milia -- -- -- - 1 1.7 l 

Por la labor deserrpeña-
da 20 9.0 2 2.2 1 1.7 23 

Por el lugar y antliente 
que habitan 16 7.3 a 9.0 6 10.3 30 

Por razones culturales 3 l.C. 6 6.7 l 1.7 10 

Otras l .5 1 1.1 l 1.7 3 

No sabe 1 .5 -- -- -- l 

TOTAL GENERAL 220 100.0 89 100. o 58 100.0 367 

• Información recabada en trabajo de carrpo durante los meses de marzo, "abril y maya de 1960. 

t a l 
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CUADRO 27 

DRGANISl'IJS REPRESENTANTIVOS DEL GRUPO O CLASE si:J;IAL SELECCIONADO 

ES REPRESENTATIVO 
El Rosario Iztecalco P. de Carrasco To t B l 
rro. % No. % No. % No. % . 

A. SINDICATO 
Si 78 35.5 47 52~8 24 41.4 149 40.6 

No 125 56.8 40 44.9 34 58.6 199 54,2 

No dato 17 7.7 2 2.2 -- -- 19 5.2 

TOTAL 220 100.a 89 100.0 58 100.0 367 100.0 

8, PARTIDO POLITICO . 
Si 40 18.2 32 36.0 14 24.1 86 23.4 

No 163 74.1 55 61.8 44 '75.9 262 71.4 

No dato 17 7.7 2 2.2 -- -- 19 5.2 

TOTAL 220 100.0 89 100.0 58 100.0 367 100.0 

c. ASOCIACION CIVIL 
DE VECINOS. 

Si 149 67. 7. 70 78.7 49 87.5 268 73.0 

No 54 211.6 18 20.2 9 15.5 81 22.1 
No dato 17 7.7 1 1.1 -- -- 18 4.9 

TOTAL 220 100.0 89 100.0 58 100.0 367 100.0 

• Información recabada en trabajo de campo durante los meses de ma~zo, abril v rnayo de 1980. 



CUADRO 28-a 

FILIACION SINDICAL POR ORGANISMOS 

EL ROSARIO IZTACALCO P. DE CARRASCO TO TAL 
ORGANISMOS SINDICALES No. % No. % No. % No. % 

C.T.H. 77 52.4 19 40.4 5 20.8 101 46.3 

c.R.o.c. 19 12.9 3 6.4 2 8.3 24 u.o 
C.R.O.M. 8 5.4 -- -- 1 4.2 9 4.1 

C.O.R, 2 1.4 -- -- l 4.2 3 1.4 

I~JDEPENDIENTE 21 14.3 12 25.5 7 29.2 40 18.4 

BLANCO 5 3.4 -- -- -- -- 5 2.3 

OTROS 9 6.1 -- -- -- -- 9 4.1 

NO SABE CUAL 6 4.1 13 27.7 8 33.3 27 12.4 

TOTAL 147 (66.8) 47 (52.8) 24 (41.4) 218 (59.4) 

NO SINDIZALIZADOS 73 33.2 42 47.2 34 58.6 149 40.6 

TOTAL GENERAL 220 100.0 89 100.0 58 100.0 367 100.0 

• Informaci6n recabada en trabajo de campo durante los rtEaea de marzo, abril y mayo de 1980. 



CUADRO l!B-b 

TIEl'f'O DE FILIACION SINDICAL • 

T I E M p o EL ROSARIO IZTACALCO P. DE CARRASCO TOTAL 
X: No. % No. % No. % No. % 

2.5 o - 5 ellos 26 19.0 a 17.l l 4.2 37 17.0 

más ' 7.5 de 5 - 10 años .39 26.5 10 21.3 9 .37.5 Só 26.6 

12.5 " 10 - 15 11 .34 23.2 11 2.3.4 6 25.0 51 23.4 

17.5 " 15.:.. 20 11 21 14.3 10 21.3 2 8.3 33 15.l 

22.5 11 20 - 25 11 13 a.a 2 4.2 2 8 • .3' 17 7.6 

27.5 " 25 - 30 11 3 2.0 .3 6.4 2 8.3 6 3.7 

32.5 11 30 11 2 1.4 1 2.1· l 4.2 4 1.6 -
NO DATO 5 3.4 1 2.1 - - 6 2.8 

NO RECUERDA 2 1.4 1 2.1 l 4.2 4 l.8 

TO T A l 147 100.0 47 100.0 24 100.0 218 100.0 

- - - -X= 11.5 X= 12. 7 X=.13.7 X= 11.11 

• Información recabada en trabajo de canpo durante loa rneaea de marzo, abril y mayo de 1980. 



CUADRO 28-c 

PARTICIPACIDN SINDICAL DE LOS TRABAJADORES Sil\IDICALIZADOS • 

EL ROS.ARIO IZTACALCO P. DE CARRASCO TOTAL 
PARTICIPA No. % No. % No. % No. % 

SI 112 76.2 41 87.3 19 79.2 172 76.9 

NO 29 19.7 5 10.6 5 20.a 39 17.9 

NO DATO 6 4.1 1 2.1 -- -- 7 J.2 

TO TA L 147 100.0 47 100.a 24 100.0 218 100.0 

• Información recabada en trabajo de campo durante los meses de marzo, abril y mayo de 1960. 



CUADRO 29-a 

FILIACION POLITIC:A DE LOS TRABAJADORES • 

EL ROSARIO IZTACALCO P. DE CARRASCO TO T AL 
PARTIDOS No. % No. % No. % No. % 

P.R.I. 18 7B.3 3 75.0 3 75.0 24 77.4 

P.A.N. 4 17.4 -- -- - - 4 12.9 

P.P.5. l 4.3 -- -- -- - l 3.2 

P.H. T. - -- l 25.0 l 25.0 2 6.5 

TOTAL 23 4 4 31 

No pertenece a 
ningun parti.do 197 89,5 as 95.5 54 93.l 336 91.5 

TOTAL GENERAL 220 100,0 89 100.0 58 100.0 367 100.0 

• Informac16n recebada er. trabaja de canpo durante U,s meses de ITIBl'zo,' abril y mayo de 1980. 



CUADRO 29-b 

TIEl'f'O DE fILIACION POLITICA • 

T I E M p o 1 EL ROSARIO IZTACALCO P. DE CARRASCO T O T A L 
x No. % No. % No. % No. % 

2.5 o - 5 ai'los 6 26.l l 25.0 l 25.0 B 25.8 

7.5 más de 5 - lO " 6 26.l -- -- 1 25.0 7 22.6 

12.5 11 lO - 15 11 3 13.0 l 25.0 -- -- 7 12.9 

17.5 " 15 - 20 11 4 17.5 l ' 2S.O -- -- 5 16.l 

22.s 11 20 - 25 11 3 13.0 l 25.0 -- -- 4 12.9 

27..5 11 25 - 30 " l 4.3. -- -- -- -- l 3.2 

32.5 11 30 - .. -- -- -- -- 2 so.o 2 6.5 

T O T A L 23 100.0 4 100.0 4 100.0 31 100.0 

11.5 13.10 18.10 12.8 

. 

• Información recabada en trabajo de canpo durante las meses de marzo, abril y mayo de 1980. 



CUADRO 29-c 

PAHTICIPACION POLITICA DE LOS TRABAJADORES AFILIADOS A PARTIDOS POLITICOS, • 

EL ROSARIO IZTACALCQ P. DE CARRASCO TOTAL 
PARTICIPACION No. % No. % No. ')(, No. % 

SI 16 69.6 3 75.0 4 100.0 23 7~.2 

NO 6 26.1 1 25.0 -- -- 7 22.6 

NO DATO l 4.3 -- - -- -- 1 3.2 

TOTAL 23 100.0 4, 100.0 4 100.0 31 100.0 

• Informac16n recabada en trabajo de carrpo durante loa rreees de marzo, abril y mayo de 1980. 



CUADRO 30 

ASOCIACIONES VECINALES INDEPENDIENTES • 

EXISTEN A. C. EL ROSARIO IZTACALCO P. DE CARRASCO TO TA . w 

INDEPENDIENTES No, % No. % No. ,. No. % 

Sl 30 13.6 20 22.5 6 lD.3 56 15.3 

No 188 85.9 69 ??.5 52 89.? 309 84.2 

No dato 2 .9 -- -- -- - 2 .5 

T O T A L 220 100.0 89 100.0 1 58 100.0 36? 100.0 

En caso af lrmat,! 
.I 

vo : l donde ~ '? 

En este sector 26 86.? 18 90.0 5 ID.3 49 67.5 

En otro sector 3 10.0. 1 5.0 1 . 16.? 5 6.9 

En todos los se.s. 
torea 1 3.3 1 .5.0 -- -- 2 3.6 

T O T A L 30 100.0 20 100.0 6 100.0 56 100.0 

• Informac16n recebada en trabajo de csrrpo durante los meaes de marzo, abril v r..ayo de 1980. 



CUADRO 31-a 

H'.lVIHIENTOS VECINALES INOEPENOIETES • 

EXISTE f'DVILIZAC¡DN EL ROSARIO IZTACALCO P. DE CARRASCO TOTAL 
VECINAL INDEPENDIENTE No. % No. % No. % No• % 

SI 61 27.7 17 19.l 14 24.1 92 25.1 -
NO 159 72.3 72 60.9 44 75.9 275 74.9 

TOTAL 220 100.D 89 100.D 58 100.0 367 100.0 
.... 
l!l 

• Informaci6ñ recabada en trabajo de carrpo durante loe 11Eaea de marzo, abril y mayo de 1900. 
~. 



·-------------------
CUADRO 31-b 

CAUSAS CC: t'IJVILIZACIONES INDEPENDIENTES • 

EL R'JSl\RIO IZTACALCO P. DE C.~RASCO TO TA L 
CAUSAS Na. % No. " No. % Na. % 

Fallas canstructi-
vas. 17 27.9 l 5.9 2 14.3 20 21.7 

Servicias urbanos 8 13.l 9 52.9 3 21.4 20 21.? 

Proreduccí6n de 
pago prediai 26 42.6 l S.9 4 28.6 )l 33.? . 
Fallas y falta de 
escuelas 3 4.9 l 5.9. - -- 4 4.3 

Invasores de vi-
vienda. 2 ).3 -- -- - -- 2 2.2 

Viciosas invaao 
res de instalacT!!_ 
nea. -- - l 5.9 1 7.1 2 2.2 

No sabe 3 4.9 -- -- -- -- 3 ·3.3 

No dato 2 3.3 4 23.5 4 28.6 10 10.9 

TOTAL 61 100.0 17 100.0 14 loo.o 92 100.0 

• Informac16n recabada en tra!:lajo de cafllla durante loa meeea de marzo, abril y mayo de 1960. 



CUADRO 32-a 

KJVIMIENTOS VECINALES DEPENDIENTES • 

EXISTEN f{]UILIZACIDNES EL ROSARIO IZTACALCO P. OE CARRASCO T .o TAL 
VECINALES DEPENDIENTES No~ " No, " ""°· " í'ú>. " 

SI 24 10.9 -- -- -- - 24 6.5 

NO 195 88.6 89 100.D 58 100.0 342 93.2 

NO DATO l .s ...._ -- - - l .3 

TO TAL 220 100.0 89 100.0 SB 100.0 367 100.0 

• Informac16n recebada en trabajo de canpo durante los meses de merza, abril y meya de ~980. 



CUADRO 32-b 

CAUSAS DE l'(}VILIZACIDNES DEPENDIENTES • 

e A u s A s EL ROSARIO IZTACALC:O P. OE CARRASCO TO T AL 
No. % No. % No. % No. % 

Fallas constructivas 2 B.3 -- -- -- -- 2 .5 

Servicios urbanos 5 20.9 -- -- -- -- 5 1.4 

Apoyo poli tico 2 8.3 -- -- -- -- 2 .5 

Reducci6n de pago 
predial 12 so.o -- - -- -- 12 3.3 

No sabe 2 8.3 -- -·· -- -- 2 .s 
No dato l 4.2 -- -- - -- l .3 

.. 
TO T AL 24 100.0 -- - . 

1 - -- 357 6.5 

1 

• Inforw.ac16n recabada en trabajo de CSl!pD durante los meses de marzo, abril v mayo de 1980. 



CUADRO 32-c 

QeIEN DIRIGE LA MJVILIZACION DEPENDIENTE • 

EL ROSARIO IZTACALCO P. DE CARRASCO TOTAL 
O I R l G E No. 'lt\ rio. % No. % No. % 

Asociación Civil 
de Vecinos 19 79.2 -- -- -- -- 19 5.2 

1 
P. R. r. 2 8.3 -- -- -- -- 2 .5 

Partido Politic~ 
de Oposición 1 4.2 -- -- -- -- 1 .3 

No dato 2 8.3 -- - -- -- 2 .5 

T O T A l 24 100.0 -- - -- -- 367 6.5 

• Información recabada en trabajo de carrpo durante los lleses de marzo, ebril y mayo de 1980. 



CUADRO 33-a 

DESVIACION STANDARD DE LUti INGRESOS OE JEFF.S DE FAMILIA EN LA UNIDAD EL ROSARIO. • 

INGRESO EN v.s.M. - -2 - 2 
PUNTO ~IO f P. M. - X (P. H. - X) f (P. H. - X) 

l.12 103 - .53 .2809 28.9327 

l.63 72 - .02 .CI004 .0286 

2.51 -28 .86 .7396 20.7088 

3.51 10 l.86 3.4596 34.596 

5.01 __!t.. 3.36 ll.2896 45.1584 

217 129.4247 
. 

-. -X = l.65 v. S. H. 

r =J ::Cf 
-2 ¡ ,• 

CP.H,-X) . 129.4247 . . "' 0.772287 
::e F 217 

• Desarrollado de acuerdo a la fÓl'Ul.lla presentada por el Pr~fesor Raúl Rojas Soriano en " Guia Pera Reali
zar Inveetigecionea Sociales• p. 216. 



CUADRO 33-b 

OESVIACION STA?.OARD DE LOS UiGRESOS DE JEFES DE FAMILIA EN LA UNIDAD IZTACALCO. • 

INGRESO EN v. S. M. 

1 
- -2 -2 

1 
PUNTO P.EDIO F P. H. -X (P.M. - X) F (F. M. - X) 

• i 
l.12 30 - .96 .960lt 28.612 

l.63 21 - .lt? .2209 lt.6369 

2.51 20 .ltl .1661 3.}EZ 

3.51 12 i.i.: 1.9661 23.6572 

5.01 _s_ 2.91 8.4661 42.3405 

68 103.ffi06 

x = 2.10 v. S. M. 

~--/~' -2 

~ (F.M.-X) . 
2: f = l.0819311 . . 

• Desarrollado de acuerao a la fórmula presentada por el Profesar Raúl Rojas Soriana. P. Cit. P. 216 



CUADllíl 3~-t: 

DESIJIACION STANDARD DE LOS INGRESOS DE JEFES DE FllMlLlA nJ LA UNIDAD PEDREGAL DE CARRASCO • 

INGRESO EN V. S. M. -2 -2 
PUNTO MEDIO · F P. M. -x (P. M. - X) F (P. H. - X) 

1.12 9 - 1.43 2.0449 16-4041 

l.63 13 - .92 .8464 11.0032 

2.51 19 - .04 .0016 .0304 

3.51 10 .96 .9216 9.216 

5.01 _7_ 2~46 6.0516 42.3612 

58. 81..0149 

-X = 2.55 v. 'S. M. 

,. j :>:f(P.M;-x>
2 . 

v/ ~ . . 81.0149 
"' l.1Blll666 

::E:F 56 

• Desarrollado de acL1erdo a la f6rm1.:la presentada por el Pro·~oaaor Raúl Reyes Soria;oo. Op. Cit. P. 216 



CUADRO 33-d 

OESVIACION STANDARD DE LOS INGRESOS DE JEFES DE FAMILIA EN LAS TRES UNIDADES ESTUDIADAS * 

INGRESOS EN V. S. M. _2 -2 PUNTO f'.EDIO F P. M. -x ( P. M. - X) F (P. M. - X) 

l.12 142 - .79 .6241 aa.6222 

l.63 106 - .28 .0784 8.3104 

2.51 67 .6 .36 24.12 

3.51 32 1.6 2.56 81,92 

5.01 -1§_ 3.1 9.61 153.76 

363 356.7326 

-
X= 1.91 v. S. M. 

=/ ::¡:F(P.M. - ){')2 ~ . / 356.7326 
0.9913296 = 

:;:f . 

" 
363 

• Desarrollado de acuerdo a la fÓrl!Ula presentada por el Profesor Raúl Rojas Soriano. Op. Cit. P. 216. 



PiRAMIDE DE EDADES DE EL ROSARIO 

HOMBRES MUJERES 

10· MAS 70-llAS 

85-111 es.n 
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