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PROLOGO 

Es indudable que el entorno social en el cual nos encontramos 

inmersos ofrece amplias perspectivas de estudio, unas de ellas con un -
menor o mayor grado de complejidad, pero no por esto dejan de ser inte

resantes y contribuyen en un momento determinado a en~iquecer el an4li

sis y la crftica social de posteriores trabajos. 

Debido • esto, la inclinaci6n o selecctdn de un problema de -

estudio e$ una tar~a drf(cil~ en la cual en un primer momento se preten 
de abarcar el problema en toda su magnitud, pero conforme se desarrolla 

la investigaci6n (la cual pasa por diferentes etapas: avance, retroceso 
y a veces estancamiento) se va depurando hasta que finalmente se llega 

a una coneretizact6n. 

La presente Tesis de Sociologfa es la culminación de un trab~ 

jo iniciado tin los últimos semestres de la carrera. El proyecto de inve.!_ 

tlgación fue re~ultado de la materia de Taller de Sociologfa Urbana, ifil 

partida por el profesor MANUEL PERLO COHEN. Durante sus cursos se elab.!?. 

ro el Marco Teórico conce~tual del tema elegido: la vivienda de autocon.:;_ 
trucci6n. 

Posteriormente el proyecto fue presentAdo al Maestro BERNARDO 

NAVARRO BENITEZ a _quien solicitamos nos asesorara en la realización de -

la Tesis. Su responsable desempeño como asesor, sus acertadas sugerencias 

y su invaluable apoyo nos llevaron a concluir el trabajo. 

En este estudio, el t.é:rmino 11 Autcconstrucci6n" hace referencia 

a un proceso econdmico y social por medio del cual la mayor parte de la 

población urbana satisface su necesidad de viv~enda y al mismo tiempo 
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garantiza su reproducci6n como grupo social. Se caracteriza porque el i!!. 
mueble se produce paulatinamente, la producci6n es simult,Aea al col"r.!lumo 

de ~ste y, lo m&s importante, porque la familia participa directamente -

en forma total o parcial en la gestión, administración y construcción de 

su habitación. 

Objetivos 

La investigación tuvo como objetivo general analizar en qu~ -
medida el proceso de auto~onstrucci6n de viviendü incide en la reproduc

ción de la fuerza de trabajo y, el mismo tiempo, alarga la jornada labo

ral. Esto a partir del estudio de tres casos, a saber~ 

l.- La colonia Ampliación Isidro Fabela, en Tlalpan. 

2.- La colonia Barrio Norte, en Alvaro Obreg6n. 

3.- La cooperativa de vivienda 11 Uni6n de vecinos hospital La Romana11 
--

(UDEVHOR), en Tlalnepantla. 

En cada uno· de estos casos se cubrieron los siguientes puntos: 
1.- Antecedente~ d~ forrn~~i6n del asentamiento humano asf como sus caras 

terfsticas socioecon&nicas. 

2.- El proceso de autoconstrucción y sus principales componentes: gusto 

en vivienda y financiamiento, participación familiar, asesorfa t~cnl. 

ca, tipo de mano de obra, materiales de construcci6n, tenencia de la 

tierra, organización de la comunidad y tiempo de construcción. 

).- Oeterminar el papel que juega el proceso de autoconstrucción de vi_._ 

vienda en la reproducción de la fuerza de trabajo. 

4.- Establecer una interrelación de c6mo los distintos elementos inciden 

en el proceso de autoconstrucc;6n segdn cada uno de los casos de es
tudio. 

5.- Interrelacionar los aspectos socioecon6nicos de las familias con el 
.proceso de autoconstrucción y la reproducci6n de la fuerza de trabajo. 

Desarrollo de la investigación 

La investigación se realizd de forma colectiva ya que se llevo"' 

a cabo un trabajo de campo para comprobar las hip6tesis propuestas. La -

inquietud de levantar una encuesta entre algunas familias surgid ante la 

carencia de informaci6n del tema de tesis seleccionado. 
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En cuanto a la METOOOlOGIA (ver anexo 2, pag. 189) uti lfzada po
demos resumirla en los siguientes puntos: 
1.- Rev;sión y an&lisis de material bibliogr&fico 

2.- Para los fines del estudio, determinacf 6n de tres tipos de autocons-

truccidn denominados: 11 espont¡fnea", 11 estata1 11 y por cooperativa. 

3.- Elaboración del Oisefio Muestra!. 

4.- Trabajo de campo que consistid en el levantamiento de 47 cuestiona~ 

rice a familias de las tres colonias seleccionadas. 

s.- Confrontación de Ja informacidn emp(rica (resultados del trabajo de -
campo) y del análisis de textos. 

6.- Discusión y análisis de las conclu$iones. 

El desarrollo de Ja investigación duró poco m&s de dos afies. -

El trabajo no fue del todo f&cil ya que nos introducimos en un terreno P2 

co estudiado por la sociolog(a. Tuvimos momentos de enorme satisfacción, 

pero también de desaliento cuando en ocasion~s no hallábamos el camino a 

seguir. Sin lugar a dudas, Ja invaluable ayuda que como asesor y amigo w 

no5 ~rfng~ el ~rofesor Bernardo Navarro fue uno d~ los motivos que contrL 

buyÓ a que viéramos culminado nuestro trabajo de Tesis. 

Por dltfmo, queremos reconocer que a lo largo de la investiga• 

ción tuvimos la oportunidad de contar con la colaboracidn de otras pers2 
nas: 

*Agradecemos a GUSTAVO PICHARDO GOHEZ su participación desinteresada -
en la elaboración del cuestionario para el trabajo de campo. 

* A lo~ profesores ALEJANDRO HENDEZ y ROCIO CORONA, as( como a los dem&s 

miembros de Jur~do, por sus acertados comentarios. 
*A los socios de la Cooperativa UDEVHOR por aceptar ser objetos de 

nuestro estudio. 
* A la Srita. AHELIA PACHECO VAZQUEZ por su paciente labor en Ja tarea -

de mecanografiar parte del presente trabajo. 
*A los MISIONEROS CLARETIANOS, por sus palabras de aliento y, en parti

cula~ al TEOLOGADO por todo el apoyo y facilidades que nos brindaron -
para lograr la terminación definitiva de la Tesis. 

·*Asimismo, hacemos extensivo nuestro agradecimiento a familiares, amf-
gos y compafferos por su estfmulo a concluir la presente investigacidn. 
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INTRODUCCION 

A partir de los affc; ~0'; 1: Ciudad de Héxlco sufre un acel!!, 

rado proceso de urbanizaci6n. Se implementa una polftica de industria
l lzacf6n orientada m4s hacia actividades econ6micas rentables que al 

bienestar social. Simultáneamente surgen asentamientos populares cuyos 
habitantes viven en condiciones de insalubridad y falta de servicios -

pdbllcos. A la a9udizaci6n del problema habitacional, contribuyen las 
permanentes migraciones campo-ciudad y, las altas tasas demográficas. 

A esto so suma la incapacidad de grandes sectores de.la población de -
adquirir ha~itacf6n en el mercado público Q p~i~~d~ de ~i~1:n~;. 

Debido a esta situaci6n, el presente trabajo aborda el con-

flicto de la habltaci6n urbana. Consideramos que el estudio del pro-

blema de la vivienda, que en los dltimos affos se ha agudizado debido• 

la crisis econ6mica que sufre el pafs, es de vital importancia pues r.st 

percute sobre todo en los sectores mayoritarios de la poblaci6n, que -
no tienen acceso a una vivienda socialmente adecuada (1), y recurren a 

diferentes 11rtedios para procurarse una habitación. Entre estos destaca 
el proceso de autoconstrucc16n que vfene • representar una alternatfv• 

costosa y precaria de habitaci6n, pues adeftlás de minar la fuerza ffsi

ca del trabajador incide en la reducción de su ingreso (ya de por sf -
raqufti co}. 

(1) Se refiere a las condiciones mfnf11111s de habitabilidad (Capftulo I, 
pag. 20}. Para ampliar este concepto puede revisarse la definición 
del Hfnimo de Vivienda en: COPLAHAR, Necesidades esenciales en Hf
xico. Vivienda. TOlllo III. Siglo XXI Ed1tores. R4xfco, 1§82. 
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Este estudio analiza especfficamente el proceso de autocon.!. 

truccidn de vivienda como una forma de reproducci6n de la fuerza de -

trabajo. Entendida la autoconstruccidn cerno un proceso social mediante 

el cual la poblaci6n urbana resuelve su problema habitacional. Se ca

racteriza blsicamente porque se satisface la necesidad de vivienda a -

trav6s de la participación total o parcial de los familiares en la --

construccidn de su propia casa. 

Ahora bi~n, al decir que }a autoeonstruccidn es una forma de 

reproducción de la fuerza de trabajo queremos expresar lo siguiente: 

si bien es cierto que la vivienda tiene la función social de servir de 

soporte a un grupo humano para realizar actividades tales como dormir, 

descansar, comer, etc., no podemos dejar de lado que al mismo tiempo -

estas actividades ~ermiten la reproducción social de los individuos. 

Este segundo aspecto es el que nos interesa, estudiar en el proceso de 

~~toc~n5tru~~idn: esta forma de vivienda, a pesar de los mdltiples 

problemas·a los que se enfrenta permite al sistema de producción domi

nante contar con la fuerza de trabajo que requiere. 

La fmpor·~ancia de real Izar un estudio sociológico de la aut_2 

construcción radica básicamente en considerar que la familia es el gr~ 

po social que habita este tipo de vivienda. 

Se reconoce a la familia como una de las principales instit~ 

clones que define las relaciones.sociales, adem«s de constituir el 

principal agente de soclalizac!6n de los individuos. Esto es, la faml-

1 ia coacciona a sus miembros para que obedezcan l.as reglas de la soci~ 

dad y se transformen desde los primeros anos de su formación en perso

nas capaces de participar en la vide soci~l (2). 

La f~milia requiere entonces de un soporte que le permita S.2 

cializar al individuo, es decir, un espacio ffsico que posibilite 

transmitir los patrones culturales establecidos. En este sentido, los 

(2) CHINOY ELI, La soct~d~d, una introducción a la sociologfa, FCE. 
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pobladores urbanos encuentran en la vivienda autoconstruida la base m~ 

terial p~ra llevar a cabo sus relaciones sociales como grupo. Asimismo, 

el poseer una vivienda va a significar el patrimonio familiar, un ''algo 

que heredar a 1 os hijos". 

Nosotros identificamos que la autoconstruccidn de vivienda -

urbana puede revestir tres tipos de gestidn: 

La promovida por el Estado dentro de su polftica habitacional. 

La aut6noma organizada, básicamente a travás de cooperativas indepe.n 

dientes de vivienda. 

La individual, realizada principalmente en asentamientos de origen -

irregular. 

Por lo anterior, el estudio se concreta al an,lisi~ ccmparat.i 

vo de tres casos de autoconstruccidn en la Ciudad de K~xico: una colo -

nia de origen irregular, una cooperativa independiente y un programa -

oficial de vivienda. Para tal propósito se dividió el trabajo en tres -

apartados. 

En la primera parte, y a manera de capftulo introductorio, se 

hab 1 a de 1 a vi v; enda dentro de su contexto urbano. Tomando en cuee1ta 

que el centralismo económico, administrativo y pol!tico de la Ciudad de 

México tiene largas rafees históricas, partimos de un esbozo de lo que 

ha sido el desarrollo urbano en la capital del pafs, desde los años 

cuarenta, en su relación con el problema de la vivienda. Analizamos en 

segundo término, la crisis de los años ochenta para conocer la incide.!!. 

cia que tiene en las condiciones de vida de los trabajadores urbanos. 

El capftulo 11 incluye un bosquejo general del problema habj_ 

tacional en la Ciudad de Héxico. Asimismo, se desarrolla el marco teó

rico conceptual del proceso de autoconstrucción, sin dejar d~ lado 

cual ha sido la polftica del Estado Hexicano a partir de los años 70', 

asf como el papel que handesempeñado las cooperativas Independientes -

de vivienda. 
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En el tercer capftulo se hace la descripción y anSlisis de 

nuestro objeto de estudio, la autoconstrucclón y su implicación en la 

reproducción de ta fuer%a de trabajo en la población de las tres colo

nias seleccionadas. 

La Ampliación Isidro Fabela, en la Delegación de Tlalpan se 

puede considerar un caso de autoconstrucci6n espont~nea por haber sur

gido como asentamiento irregular y porque los colonos construyeron 

autofinanciando su casa. 

Barrio Norte en Alvaro Obregón, que es una de las Delegacio

nes donde los programas de vivienda han sido más extensivos. En esta -

colonia se implementó en 1980 un programa de regeneración urbana y re

modelación de vivienda por parte de la Delegación. A principios de 

1984 se inicia otro programa de autoconstrucción por parte del O.D.F • 

• La cooperativa de vivienda "Unión de Vecinos Hospital La 

Romana" (UDEVHOR), en Tlalnepantla. Se escogió este caso por consfde -

rarse una de las primeras colonias cooperativas independientes y ges-

tionada por los prop~os autoconstructores. 

Por dltimo, quisiéramos señalar que por ser el proceso de -

autoconstrucción un tema poco tratado desde el punto de vista sociol6-

gico, este trabajo no puede considerarse como un estudio acabado, sino 

s61o una modesta aportaci6n para investigaciones posteriores. 



CAPITULO I. DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y CRISIS 

1.1.- El desarrollo urbano en la Ciudad 

de H&xico y el problema de la vi

vienda (1940-1984). 

1.2.- La crisis de 1os ochenta y los -

trabajadores urbanos. 
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CAPITULO I. pesarrollo urbano, Vivienda y Crisis. 

1.1 EL DESARROLLO URBANO EN LA CIUDAD DE MEXICD Y EL PROBLEMA DE LA VIVIE!!, 

DA (194D-1984). 

· Uno de los principales problemas urbanos hoy en dfa, es el de la 

vivienda, siendo el proceso de autoconstruccidn la forma generalizada que 

han venido adoptando las mayorfas urbanas para satisfacer su necesidad de -

habitación, Se calcula que alrededor de un 65% (1) de la construcción de~ 

vivienda se lleva a cabo de manera informal en la Zona Hetropolitana de la 

Ciudad de México (ZMCM), es decir, se construye sin permiso oficial y en -~ 

colonias donde no hay servicios ni equipamiento urbano, o existen pero de 

manera deffclante. 

En la Ciudad de M~xico, el problema de la vivienda se ha manlfe,!_ 

en épocas de crisis econdmicas. El problema habitacional tiene un car4cter 

estructural, que se expresa bSsicamente en Jo siguiente: por un lado, la -

falta de viviend~ socialmente adecuada siempre ha afectado a la poblaci6n 

de bajos ingresos, qoten no tiene acceso a éste bien que es producido como 

mercancfa; en segundo t~rmino, por predominar el control privado de tierra, 

de los materiales de construccl6n y por la tendencia general en Ja b~sque

da de la mSxima ganancia del mercado Inmobiliario y, por ~ltimo, por el ~ 

papel que juega el Estado Mexicano, cuya funcf6n principal es garantizar -

la reproducci6n del capital en su conjunto, limitando asf, su intervenci6n 

en las p~•fticas de vivienda. 

La industrializaci6n, Cllll'lO base del proceso de acumulaci4n del 

capital seguido en M~xlco, ha determinado en buena medida, el proceso de 

urbanfzacl6n que sufre la Ciudad de M~xico, principal ciudad del pafs, 

ademaf de convertirla en Srea de daminio econdmico, polftieo y social del 

sistema capitalista. Esto ha provocado desequ;librios en otras regiones, -

pues la formacidn de este centro, o monopolio Industrial. absorbe y conco,!l 

tra la produccidn de bienes y servicios. 

Los anos cuarenta marcan la &poc• en que se produce un acelerado 

(1) Uno m~s uno. 20 ~e mayo de 1983, 
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crecimiento Industrial que ayudó al desarrollo econdnlico pues permite al 

pafs producir una serle de bienes de consumo tradicionales, productos de 

consumo duradero y, bienes Intermedios y de capital. Al mismo tiempo se -

producen cambios en las formas de vida de los pobladores urbanos, mf gran

tes en su mayoría, que se Iban asentando en la Ciudad de H&xlco. 

De esta forma, entre 1936 y 1952 la lnversl6n de capital se 

orienta a la industria, en aquellos sectores productores de bienes de coE 

sumo final, donde el proceso de substituci6n de importaciones es mis fa -

vorable. Con esto, se lo;r~ ur.e considerable absorcfdn de mano de obra. 

Sin embargo, ya para fines de los anos cincuenta la oferta de mano de 

obra superaba la demanda. 

El crecimiento con estabilidad ocasiona que en los affos de 195D 

a 196D la Ciudad de M~xico sobrepase tanto física como demográficamente 

los lfmites del Distrito Federal, Incorporando al área metropolitana el -

E>tadc de ~~xfco mediante ~l d~~arro11o de zonas habftacfonales e indus -

triales. Al mismo tiempo, la fnversi6n p~b1fca se orientó a reaiizdr ob~as 

de infraestructura, propiciando con esto, una concentraci6n de recucsos,

tanto de capital como humanos. 

El rápido crecimiento del área urbana y su expansi6n hacia el -

Estado de M~xico en los affos cincuenta, provoc6 principalmente (Z): 

Cambios en los usos del suelo urbano y en la·composici6n de tipos habl

tacionales. En 1950 la población de bajos ingresos ocupaba el 4S% del -

total del área urbana, porcentaj~ que lle96 a 65% en 1970. 

Incremento en la segregaci6n social: por un lado. los estratos socio-~ 

econ&nicos bajos se iban concentrando al Norte y Oriente de la ciudad, 

en torno a las zonas industriales, generalmente en zonas no aptas para 

usos habitacionales; por su parte, los estratos medios y altos se asen

taban al Sur, Noroeste y Poniente, en zonas que contaban con se~vfcfos 

urbanos en su mayorfa. 

N~mero creciente de invasiones de tierra en la periferia, como resulta

do de la escasez de vivienda barata, la limitaci6n de la poblacidn de -

bajos ingresos a los sistemas habltacionales subsidiados y, por dltimo, 

a la lnflaci6n y especulacl6n del suelo urbano. 

(Z) STOLARSKY Noemf, La vivienda en el Distrito Federal, Dirección General 
de Planificaci6n, D.O.F., México 1982 
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Los aftos 1960-1967 son testigos de cambios importantes en el -

crecimiento de la Ciudad de H&xico, cambios propiciados por dos factores: 

por un lado. la concentraci6n de la población en las ciudades ccicno resul

tado ee una baja en la producci6n y actividades agrícolas; y pcr otro la

do, los primeros mecanismos financieros dirigidos a la construccl'n de v,i 

vlendas de lnter&s social, lo que fortalecl6 al mercado inmobiliario (3). 

Resumiendo, en los aftos de 1940 a 1970 período en que se conso-

1 ida la Ciudad de H&xico como el principal centro urbano del pafs, las -

polfticas urbanas se encaminaron a favorecer al capital. Las principales 

ace;ones fueron: 

l. En los aftos cuarenta. proteger a la industria nacional otorgando todo 

tipo de apoyos (a nivel fiscal, arancelario y comercial) para iMpulsar 

la formacidn y desarrollo de nuevas industrias y, en general, el abas

tecer de la infraestnuctura necesaria para et crecimiento de las 

actividades econ6micas. 

2. El incremento del gasto pdblico, dirigido principalmente a satisfacer 

3. La inversi6n en obras viales. 

4. Cambios en las finanzas del Departamento del Distrito Federal (DDF), -

que ocasionaron que la ciudad dependiera principalmente de los impues

tos indirectos de orden federal y,con esto, el trasladar los efectos -

del peso eel financiamiento eel gaste pdblico eel OOF a los grupos ma

yoritarios de la ciudad. 

5. El permitir .los asentamiento!S ilegales, que en un principio eran apoyo 

del proceso de industrializaci6n ya que concentraban fuerza de trabajo, 

cuya abundanci~ incidfa en reducir su costo, 

Asf, con la industrializaci6n, la Ciudad de H&r.lco pasari a CO.!!. 

centrar las oportunidades de empieo, educacidn y mejores condiciones de 

vida en general, provocando al mismo tiempo, un creciente flujo migrato -

rio. 

No podemos dejar de sefialar que, el desarrollo capitalista de -

la ciudad ha venido ac0111paftado de una transformacl6n censtante y per•ane_!l 

(3) MORENO TOSCANO Alejandra, "La crisis en la ciudad" en México hoy, Ed. 
Siglo XXI, H&xico 1980, pp. 152-176 
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te de l~s relacJones de producci6n en la agricultura. Para satisfacer las 

necesidades de materias primas de la Industria y de la creciente poblaci6n 

urb••na, las polfticas estatales han ido orientadas al apoyo tlel desarrollo 

capi .ta lista en el campo. En este proceso se han combinado diferentes el.,.._ 

mentes, entre los cuales destacan: la expropiación violenta del pequefto -

campe,•lnado y la formaci6n de los grandes latifundios capitali:r;tas; reem

plazo de la fuerza de trabajo por maquinaria y m&todos de trabajo encami-

nados a Incrementar la productividad; sometimiento de la poblacl6n campe~ 

sina que se logra mantener en el carapo ei las condtc;ones de ,rabajo es·ta

clonal (semiproletarizaci6n). Lo anterior ha generado que una creciente -
poblact6n se encuentre desempleada, con lo cual las familias campesinas -

se ven obligadas a migrar hacia las ciudades o al extranjerc. 

De esta forma, la migraci6n, como uno de los elecentos ccwnponen

tes del crecimiento demográfico de la Ciudad de H&xico y del lncre111ento -

de las necesidades de vtvieno~ y ~=r~icios urbanos, no s61o es resultado 

de la gran atracci6n que provoca el espejismo de la "modernidad urbana". 

A esto hay que agregar la expulsi6n de la poblac16n de las zonas rurales 

y de sus reducidas posibilidades de reubicación en las ciudades pequeftas o 

medianas de las distintas region~s del pafs. 

Sin embargo, toda esta masa migrator;a no va a ser totalmente -

ocupada, debido esto a una industrlaltzacléSn dependiente centrada en una -

tecnologfa dirigida mis a la ganancia capitalista que a le creaci6n de -

empleo y, adem,s, por el uso de tecnolo>gfas que requieren de una •ano de 

obra con cierto grado de calificación o que, en muchos casos, diSllllnuye -

el uso de personal. 

Aunado a los dos elementos anteriores hay que mencionar que en -

el dese111pleo "rbano contribuye,'por un lado, el hecho de que el creci•ienc:o 

d.,1 sector ln.dustrlal, en los llltimos aftos no ha logrado una generaci6n de 

empleos paralele al incremento de la oferta de trabajo, y por otro lado, 

que 111Uchas veces la industria mexicana no utiliza el total de su capact-

dad Instalada¡ se estima que se ocupa en 60% y en 6poca de crisis dlsmln,!!. 

ye a un 40% (4). 

(4) Horcado de traba o en el Distrito Federal, Dlrecci6n del Empleo, 
UCECA-ST y PS, H xlco 19BD, 7 pags. 
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Asf pues, la mayor parte de la poblaci6n migrante, al no poder 

colocarse como fuerza de trabajo productiva, se concentra en actividaes 

del sector terciario (donde no se requiere de calificaci6n espeéffica), 

en ocupaciones cuyos ingresos bajos e irregulares son insuficientes para 

satisfacer sus necesidades. En este sector de la poblacf6n urbana es -

donde se agudiza el conflicto ;ngreso-precio de la vivienda, problema que 

se ha venido incrementando en los últimos afias. 

Por otra parte, desde principios de los a~os setenta se viene 

dando en la Ciudad de México un proceso de segregacidn urbana que ha gs 

nerado una substitucidn de estratos socioeconcSmicos# de los mayores a -

los de menores fngreüos, incrementando en Jas colonias populares conso-

1 idadas el valo~ de la zona en general y expulsando a las poblaciones .i!. 

fectadas. 

En un principio, la poblacidn trabajadora que venía del campo, 

oc~pó los ~dif;cio~ d~ 1~~ ~re~~ ~entr~le$ del D.F. Con la insalubri-

dad, hacinamiento, deter;oro estructural de los edificios y la competen

cia de estas construcciones en su uso habitacional con una uti1fzaci6n -

comercial. se tuvo que buscar una nueva alternativa en los asentamientos 

que se iban formando en la periferia de la c;udad. En general, desde la 

acelerada urbanizacidn iniciada en los anos cuarenta, la creciente pobl,!. 

cidn de trabajadores urbanos se ha enfrentado a condiciones econ6micas -
que le imposibilitan acceder a la "vivienda adecuada" del mercado de ve,!l 

ta o alquiler, por lo cual, todo este sector social, se ha venido ubica!!. 

do en espaci~s habitacionales tales como vecindades. lotes de usos aso-

c;ados (cuartos en renta, subdivisidn parcial de predios y vivienda), ~ 

fraccionamientos clandestinos, terrenos invadidos y "ciudades perdidas". 

Hay que mencionar asimismo, que a lo largo de su desarrollo la 

ocupacfdn popular del espacio urbano, ya sea. por la generacidn de asent.i!_ 
mfentos regulares o irregulares, ha manifestado como rasgos comunes: irr~ 

gularidad en la traza urbana; falta de zonas para la insta1aei6n de ser

vicios pdblfcos; asentamientos en zonas con dificultades y altos costos 

para la dotacidn de infraestructura; falta de art;culaci6n entre los a-

sentamientos y el desarrollo de la entidad como s;stema e, ineficiencia 

en el uso y provisi6n de servicios e infraestructura. 
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Entonces, vinculando los procesos de espansi6n urbana con las 
polft;cas del Estado, a partir de los anos setenta lo que se pretende es 

una transformacfdn de la estructura, sin afectar Jos intereses del capi

tal, asf como dar salida a una serie de problemas que afectan el funcio

namiento de la Ciudad de Mé~ico. Esto provoc6 que las invasiones se vie

ran limitadas por los programas de regularizaci6n de la tenencia de la -

tierra que se acampanaron de una política de restriccfén a nuevas ocupa

ciones ilegales. 

Desde 1977 las políticas de refuncionalfzaci6n del espacio ur

bano acentuaron el caracter segregativo de las colonias y pobladores ur

banos. Las principales acciones han sido: 

1.- Regularizar I~ tenencia de la tierra con el f;n de habilitar zonas -

de la ciudad donde el capital urbano tenga condiciones de rentabili

dad y, para generar mayores rentas al incorporar al regimen fiscal -

los terrenos regularizados y con esto, facilitar las inversio,,es e.!. 

tata les. 

2.- Impulsar las inversiones en infraestructura para alcanzar una utili

zacidn mis productiva de la Ciudad d~ Mé~i:c (Mciro, construccfdn de 

ejes viales, etc.) 

3.- Controlar la migraci6n al Distrito Federal mediante la represi6n a -

las invasiones, asf camo acciones contra fraccionadores clandestinos. 

4.- Remodelaci6n urbana y de zonas hist6ricas, ademSs de de3alojos, tanto 

en las zonas centrales como en las colonias perif&ricas de la ZMCH. 

Consecuencia de lo anterior ha sido la densificaci6n poblacio-

nal de las zonas de habitaci6n popular, ya que los habitantes pobres se -

han visto en ta necesidad de concentrarse en Jas colonias ya existentes, 

agudizando con esto el hacinamiento, el subarrendemiento y la subdivisi6n 

de lotes y viviendas ya habitadas. 

Ahora bien, el problema habitacional se expresa en un d&ficit -
Ge vivienda, que mSs ce traduce en la incapacidad de un amplio sector de 
habitantes urbanos de adquirir vivienda en el mercado capitalista o en el 

sector pablfco y. porque Ja mayor parte de la poblaci6n vive en condicio
nes mínimas de habitabilidad. * 

~Las condiciones mínimas de habitabilidad consideran que una vivienda 
tenga agua potable, energía el&ctrica, drenaje, muebles sanitarios, 
materiales de construcci6n permanentes, ventflaci6n e iluminaci6n S.\! 
ficfentes. 
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Se estima que para 1980 existe un déficit de 4 millones de vi-
vienda (S), sftuacf6n que se agudiza po~ IAs actuales políticas habftacf~ 

nales, la reducci6n de créditos, la falta de una ley fnqullfnarfa, la es
peculacf6n creada por la oferta del sector inmobfliario,la carestía de -

los materiales de construcción, el incremento del desempleo y el deterio
ro de los salar;os de los trabajadores. 

Por otro lado, el acelerado proceso de urbanizacf 6n de la ZMCH 
ha venido acampanado de diferente~ formas de vivienda, en particular, la 

vivienda de alquiler y la vivienda de autoconstruccf6n han sido las dos 
alternativas para los trabajadores urbanos. COPEVI (6) seffala que ~e pu~ 

den dfstfngufr tres tipos de producci6n de vivienda, éstos son: 

1.- La vivienda de alquiler, que permite ampliar el perfodo de amortiza
ci6n del capital sobre un tiempo indefinido ya que no hay transferen

cia de propiedad. Este tipo de vivienda predomina antes de que la Cf~ 
dad de México inicie su proceso de urbanfzacf6n. 

2.- La viviend~ de autoconstrucci6n, que cmpi~za a desarrollarse amplia--

).- la vivienda promovida por el Estado bajo diferentes progrdWa~ ¡ c~yQ 

financiamiento empieza a operar en la d~cada de los cuarenta. 

De estos tipos de habitacf6n el m5s importante es la vivienda~ 
de autoconstruccidn que se desarrolla en los asentamientos irregulares -

que se establecen paulatinamente en la periferia de la Ciudad y que han -

sido la opción a la producci6n de la vivienda y a la propiedad del suelo. 
Se calcula que para 1976 alrededor del SO% de la poblaci6n vivfa en colo
nias populares creadas a partir de 1940 y que actualmente ocupan el 64% -

de la ZMCM (7). 

(S) 

(6) 

(7) 

li.CHTEINGART M. "El sector inmob;Jiario y la vivienda en la crisis", 
Comercio Exterior, No. 8, México, agosto de 1984. 
Eentro Operacional de Vivienda y Poblaci6n (COPEVI). La producci6n 
de Ja vivienda en la ZHCH. México, 1977 
AGUILAR BARRERA et. al. Vivienda de autoconstrucci6n. Tesis Profe
sional. Arqu;tectura Autogobferno, UNAM. México, 1981. 
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1.2 LA CRISIS DE LOS OCHENTA Y LOS TRABAJADORES URBANOS. 

Es indudable que los a6os ochenta son testigos de una de las ma

yores crisis econ&nlcas. Para la mayorfa de los pafses, la disminucl6n del 

ingreso ocurrida en 1980-1983 ha significado en general, un deterioro en -

1 as condi el ones de vida de 1 a poblad 6n. 

La ciudad latinoamerf can~ es e1 producto de mis de cincuenta años 

de desarrollo capitalista dependiente, desarrollo que va acompaftado de 

crisis econ6micas peri6dicas (1970-1971; 1974-1976; 1980 a la fecha) que, 

desde los anos setenta, cambinan fases d~ expansidn cada vez mis cortas 

con fases recesivas m~s profundas y extensas, provocando esto, una desace

leraci6n en el proceso econ6mico. 

La crisis iniciada en los albores de los años ochenta ha provo -

cado en Am&rica Latina variados efectos, entre los cuales destacan: ca(da 

de los precios y reducci6n de la demanda de materias primas agrfcolas; 

fuga de capitales; crecimiento en los intereses de la deuda externa¡ brus

ca reduccl6n de la inversi6n en las actividades econ6micas; retracci~n del 

m~~cetlo interno! d~ficits fiscales y reducci6n del gasto p~bllco:creciente 

inflaci6n y cafda de los salarios reales; devaluac;ones monetarias; fncre 

mento del desempleo rural y urbano; aceleraci6n de las migraciones campo-

ciudad; despido masivo de obreros y empleados (8) 

Para hacer frente a la crisis de los aftas ochenta, el Estado Me

xicano, y en general los pafses latinoamericanos, han diseftado una polftl

ca que no tiene otro fin que el de garantizar la protecci6n del r.tgimen -

capitalista. En lo econ&nico, es una polftica de austeridad. que se tradu

ce básicamente en Ja imposi.ci6n de topes salariales (que se expresa en ra

quitfcos aumentos salariales mientras que los precios de Jos bienes de 

consumo necesarios se incrementan aceleradamente) y lfmltes a la lucha 

sindical para as( elevar la tasa de ganancia del capital; reorfentaci6n 

del gasto p~blico hacia el cr4dlto al capital y las inversiones ligadas al 

proceso productivo (esto es, una mayor concentraci6n ticnlca y social del 

capital y reemplazo de la fuerza de trabajo por maquinarias, a pesar de --

(8) PRAOILLA COBOS Emilio,"La ciudad latino-erlcana y h lucha de los tr.!. 
bajadores", Casa del Ti-po No. 30 UAH, H.txico 1983 
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que existe abundante mano de obra) y al mismo tiempo, reducci6n del gasto 

pdblico en inversiones sociales, es decir, en el salario indirecto de los 

trabajadores. 

En su aspecto político, las acciones del Estado han combinado -

fases de apertura democrltica en el campo sindical y polftfco con otras -

de recorte a estas libertades y medidas represivas. A lo anterlar se 

agrega el aflojamiento o endurecimiento del gran capital contra los movi

mientos nacionalistas y revolucionarios de los pafses dominados (9). 

Toda esta sftuacf'n repercute directamente en el deterioro de -

las condiciones de vida de los trabajadores urbanos: aumento de los pre -

cios de .. rcado en la.vivienda nueva; dismfnucf6n de las acciones de les 

o'rganfs111os estatales de vivienda y servicios¡ alzas de los alquileres de 

las vfviend~s en renta; incremente de los precios del suelo al ritmo del 

de las tasas de fnter&s y la inflación; defensa de la tierra urbana valo

rizada y; obstSculos a la ocupación ilegal de terrenos (10). 

De esta forma, la disminuci6n de los ingreso~ dG le: treb~jado

res reduce su capacidad de acceder a sus necesidades básicas, entre las -

que se cuenta la vivienda. ocasionando que estos se coloquen crecientemen. 

te al margen del mercado de viviendas en renta o venta, al lado de1 cada 

vez mis numeroso grupo deº desempleados y subempleados que no son sujetos 

de cr&dito del mercado pdblico o privado de vivienda. 

(9) PRADILLA COSOS Emilio, "La.crisis del capitalismo y el problema de la 
vivienda en América Latina" Habitacf6n No. 6 FOVISSSTE, H&xico 1982 

Para ampliar el aspecto polftfco de la polftfca estatal anticrfsis, 
se puelle revisar a: NAVA VAZQUEZ Telésforo, "La crisis econ6mfca y su 
impacto sobre el nivel de vid" de los trabajadores". Documento foto -
copiado. Seminario La Vivienda en el Harco de la Crisis, UHAH, Progr.2. 
ma Universitario Justo Sierra, México, octubre 1984. · 

( 10) PRAOILLA, "La ciudad latinoamericana ••• " op. cit. 
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CAP. II El proceso tle autoconstrucción en México 

2.1. LA OFERTA DE VIVIENDA, EL SECTOR POPULAR* Y EL PROBLEMA HABITACIONAL 

La vivienda es hoy en día un bien necesario para la reproducción -

social. Y su problemática responde a la interrelaci~n de aspectos: SOCIA-

LES, ARQUITECTONICOS, POLITICOS Y ECONOMICOS. 

Así, desde un punto de vista meramente socia). la vivienda puede -

concebirse como un espacio limitado que cumple la función de permitir a un_ 

determinado grupo humano llevar a cabo actividades propias de su reproduc-

ción como lo son el dormir, asear, comer, descansar, estar, etc. Arquitec

tónicamente este espacio físico debe permitir reunir requerimientos india-

pensables como lo son el agua potable, drenaje, muebles sanitarios, materi_!!. 

les de construcción, ventilación e iluminaci6n (1). 

Aunado a lo anterior la vivienda tiene también una función políti

co-ideológica. Esto es, el hecho de tener una vivienda está ligado a la -

ideología de la propiedad privada. car~ctP.rística del sistema capitaliSta:

el tener una casa propia proporciona un mayor status ante la sociedad. Ab~ 

mismo, dá la oportunidad de llevar a cabo un control político. Esto se pu~ 

de palpar claramente en las viviendas que otorga e1 Estado a través de sus_ 

Fondos (infonavít. Fovissste. etc.) y programas de vivienda. En general -

los sectores beneficiarios sora. trabajadores. Aindicalizados o población ---

afiliada a 1os partidos políticos oficiales. 

En el capitalismo la vivienda cumple dos funciones económicas: es_ 

un elemento fundamental en la reproducción de 1a fuerza de trabajo y es un_ 

medio para la producción de plusvalía y acumu1ación de capital. Es en este 

segundo aspecto en donde la vivienda es considerada como una mercanc!a, y a 

diferencia de otras mercancías se enfrenta a dos problemas: Por un lado, al 

largo.período de rotación del capital. ya que el precio de la vivienda sólo 

puede ser pagado por los adquirientes en varios años. Por otro lado, su -

producción requiere del uso del suelo y su apropiación. 

*Consideramos al sector popu1ar como aquella parte de la poblaci6n constitu!da -
por obreros.empleados y pequeños comerciantes que obtienen bajos ingresos. Se_ 
incluyen asimismo a desempleados. 
(1) CAS~ON, "Introducción general al problema de la vivienda" en Algunas con

sideraciones al problema de la vivienda. con apuntes específicos de la Ciu

dad de Guadalajara. Tesis de Licenciatura en Sociología. UNAM. 1966 
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En el modo de producci6n capitalista la vivienda posee un valor de 

uso (como objeto que satisface una necesidad) que justifica su producci6n,

y un valor de cambio: se compra y vende en el mercado, por lo tanto es una_ 

mercancía. En este sentido, la vivienda se presenta como una mercanc~a y -

se puede clasificar en dos categorías, según F.milio Pradilla (2): l) La vi

vienda mercancía real, aquella que es construí<la inmediatamente para el C8!!!. 

bio y, 2) la vivienda mercancía virtual, la que es construída para su auto

consumo (es el caso de la autoconstrucción). 

La problemática actual de la vivienda no solo es cuantitativa, --

pues si bi.en, casi toda$ )as familias en M&xico tienen dé;,ale v;vir -

gran parte de la poblaci6n lo hace en lugares insBlubres y en condiciones -

de hacinamiento. Así pues. se presenta tambi~n un déficit cualitativo pues 

el grado de deterioro que presentan las viviendas es bastante considerable~ 

Para que una vivienda se considere socialmente adecuada debe contar con el_ 

stándar mínimo necesario. como son los servicios indispensables (agua, ele.5:_ 

tricidad, gas. drenaje) y estar constru!da con materiales durables. 

En cuanto al déficit de vivienda. M. Schteingar y G. Garza lo señ..!. 

lan as!: "El total de viviendas requeridas en un pa!s está constitu!do ·por_ 

el nGm.ero de familias existentes. pues se considera que cada familia debe -

poseer su propia vivienda. Sin embargo,. todas aquelliis f,¡¡¡¡¡ilias .que ~·ivcn_ 

en lugares que no cumplan con un stándar mínimo establecido, tienen una ne

cesidad insatisfecha que es necesario cubrir; el número de éstas será en -

esencia, el monto del d~ficit habitacional existente" (3) Schtcingar·t y Ga.!. 

za estiman que para 1970 existía un déficit de 5.8 millones de vivienda, 

del cual 27.2% &e localiza en el sector urbano (1.6 millones) y el 72.7% -

restante {4.2 millones) en el sector rural (4). 

De es~a forma,. aunque cuantitativamente el sector rural registra -

un may_or d€ficit que el urbano, el problema se considera en esencia urbano_ 

debido principalmente a 3 factores: los estándares de calidad de vivienda -

son menores en las zonas rurales; la dispersión rural provoca una mayor di

ficultad y un alto costo a los programas habitacionales y; la falta de org_!, 

nización y presión política de los sectores rurales. 

(2) PRADI.LLA.,. ºNotas acerca del problema de la vivienda" en Revista Arquitectura 
Autogobierne, No. 7 México, 1977 

{3) SCHTEINGART y GARZA, La acción habitacional del Estado en M~xico, El Colegio 
de Mi5xico, p. 14 

(4) Ibid. 
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Asimismo. es en la ciudad donde se concentran la fuerza de trabajo 

y las condiciones generales de la producción. por lo que la mayor parte de_ 

los organismos con programas de vivienda operan en las ciudades. 

El.problema de la vivienda en México se dá a partir de que la ofeE. 

ta creada por la producción capitalista no supera la demanda de la necesi-

dad social de habitación. Esto es producto de diferentes causas (5). que -

se vinculan entre s!. y entre las cuales destacan~ 

l. La concentración ¿el ingreso 

2. La necesidad de habitación y el car&cter privado de la tierra 

J. La no intervención del capita1 en el sector de la construcción 

de la vivienda popular 

4. Las migraciones campo-ciudad 

l.- La concentración del ingreso.- EnHéxico se observan bajos n.! 

veles de ingresos para la pob1ación como resultado de 1a desigua1 distri- -

bución de 1a riqueza. E11o trae como consecuencia que la mayor parte de la 

pob1ación vea reducida su capacidad de pago en vivienda. pues tienen' que C.!! 

brir otras nec~~irlAdes tales c~o le ~1im~ntaciún. vestido y transporte. 

2.- La necesidad de habitación y el carácter privado de la tierr&

Méld.co es un país inmerso en el sistema capitalista. que se caracteriza por 

e1 carácter privado de la tierra. La acumulación capitalista genera la ªP.!. 

rici6n de actividades rentables que dan valor al suelo urbano. Es e1 sec-

tor privado quien se apropia de la tierra y desplaza a la gente de pocos r~ 

cursos económicos. 

Actualmente. la vivienda se ha convertido en una necesidad de la -

población urbana. población en constante y rápido crecimiento. Hoy día. la 

construcción de la casa propia fortalece la posición de la propiedad priva

da como derecho natural y soporte b~sico de la sociedad. 

3.- La no inversión del capita1 en el sector de la construcci6n de 

la vivienda popular.- Loa grandes capitalistas sólo invierten en sectores_ 

que les garantizan una ganancia a corto plazo. Es decir. el sector privado 

(5) AGUILAR BARRERA et aI. ~ 
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no acepta hacerse cargo de la construcción de vivienda popular, ni de la i.!!. 

fraestructura, por lo siguiente: 

a) Por el largo período de rotación del capital 

b) No pueden circular tan rápido como otras mercanc!as por lo que_ 

no generan la misma tasa de ganancia, 

e) La vivienda en este sector implica grandes inversiones de capi

tal no redituables 

d) Fer el uso del suelo: la infraestructura y las construcciones -

habitacionales absorben gran cantidad de suelo y ese espacio no 

puede usarse para actividades redituables, en especial para la_ 

industria. 

Por esto es que el Estado es quien debe hacerse cargo de elaborar_ 

planes para la construcción de vivienda, además de dotar de infr3estructura 

y equipamiento urbano. 

4.- Las mi.graciones campo-ciudad.- El desarrollo capitalista en -

la agricultura imp1ica la necesaria expulsión del campo de los arrendata-

rice. :p~rccro~ y pe~uefic3 pr~~~eter~os. Sólo una pequeña parte de los e~ 

peeinos expropiados logran proletarizarse en las grandes empresas agrícolas 

que trabajan con tecno1ogti que requiere poca fuerza de trabajo. La gran -

mayoría restante de estos campesin~s se ve en la necesidad de emigrar a las 

ciudades. Fero en estas urbes. la industria no es capaz de absorber esta -

masa de fuerza de trabajo. con 1o cual parte considerable de las emigrantes 

pasa a formar parte de1 creciente grupo de desempleados. 

Sectores Sociales que intervienen en 
el problema de la vivienda 

Para G. Garza y }l. Schteingart (6) laa soluciones al problema de -

la vivienda giran .en torno a la acción de tres sectores: el sector popular. 

la iniciativa privada y el Estado. 

1) EL SECTOR POPULAR 

Aquí se puede hablar de dos grupos: e1 de 1os trabajadores que ga-

(6) SCHTEINGART y G. GARZA, Op. Cit. 
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nan al menos el salario mínimo y tienen empleo fijo. lo cual 1es d~ cierta 

capacidad de pago.para adquirir una vivienda, as! como derecho a vivienda_ 

de interés social o qué se les considere sujetos de crédito bancario y; e1 

sector de la poblaci6n que no cuenta con un empleo permanente. y que en su 

mayoría son trabajadores por cuenta propia~ con un ingreso que eat' por 

abajo de1 salario mínimo y que además es irregular. Es en éste segundo 

grupo donde se localiza el mayor déficit de vivienda. por lo que es en la_ 

autoconstrucción donde encuentran la solución a su problema habitacional. 

Esta población por lae condiciones en que construye su vivienda -

(ilegalidad del suelo y el tipo de materiales de construcci6n empleados) -

no la consideran el principal problema, sino que sus demandas están orien

tadas a 3 tiPos de necesidades: dotaci6n o regulación de 1a tierra, servi

cios y equipamiento urbano. 

2) LA BANCA PRIVADA 

Se pueden encontrar dos grupos: los empresarios involucrados en -

la industria de la construcción y luti que. no lo .::~t5:n. El intc;.:é:: pri=.cr-

dial de los primeros. es que el gobierno no intervenga en actividades ren

tables de ésta industria y que se d~dique a invertir en infraestructura. -

como actividad de apoyo no rentable para el sector privado, pero indispen

sable para la producción. A ~ste grupo le interesan los programan de vi-

vienda popular siempre y cuando puedan llevarse a cabo en forma rentable. 

El grupo de los empresarios no involucrados en la industria de la constru.s. 

ción se interesan en la vivienda popular (concepto que se refiere en gene

ral a la habitación para los sectores de bajos ingresos) debido al papel -

que esta juega en la productividad y estabilidad social de la lllano de obra. 

este grupo constituye la mayoría d~l sector empresarial. En general, para 

este sector la solución al problema de 1a vivienda popular s61o es de tipo 

financiero y consideran que la contribución del 5% destinado al Infonavit_* 

constituye la accºi6n del empresario para solucionar el. problema. 

3) EL ESTADO 

Los programas gubernamentales en el sexenio de Echeverr!a distin

guen entre la vivienda popular y la de interés social. La primera se en--

* StHTEINGART y GARZA. Idem. 
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tiende como la referida a personas que no tienen trabajo permanente o que -

no ganan lo suficiente para ser sujetos de un cr~dito. La v~vienda de int_!: 

rés social es aquella que se dirige a personas que de alguna manera sus in

gresos les penniten cubrir los abonos de una vivienda. Sin embargo, los -

programas estatales de vivienda están dirigidos en su mayor parte a soluci,2. 

nar el problema de los tr~bajadores que se encuentran directamente dentro -

del proceso de producción. 

Ahora bienJI lo que interesa apuntar es saber cuál es, y ha sido la 

acc~ón de los sectores populares en cuanto al problema de la vivienda, como 

resultado de los limitados alcances del Estado y de la banca privada. La -

soluci?n que dá ést~ sector es la vivienda de autoconstrucción. proceso que 

se dá en su mayor parte en ciudades perdidas. y colonias populares. inclu-

yendo a la vivienda campesina y a la de pequeños pueblos. 

Las colonias populares surgen la mayoría de las veces como asenta

miencos irregulares en tierras que son de: Ul:i&= c0?:1~12al y/o ejidal. que se 

han ido incorporando a la Ciudad de México en su ace1erada expansi6n urba-

na. De ah{ que dichas colonias se localizan fundamentalmence en la pe.rife

ria de 1a ciudad o en lugares donde la tierra es de bajo precio ya que no -

es rentable para el capical por carecer del equipamiento e infraestructura_ 

necesaria para la reproducci6n del sistema, además de que la tenencia de la 

tierra aún no estli ''legalizada" como propiedad privada. 

Por ello es que suele encontrarse n 1as colonias populares en los_ 

sitios más a1ejados de1 centro de la ciudad (Netzahualcoyotl. Ecatcpec. -~ 

etc.). en 1os lechos de r!os, en barrancas y/o en general en zonas que ca~.!:_ 

cen de infraestructura urbana y servicios en sus inicios. 

Aqu! cabe hacer un paréntesis para seña.lar la re1aci6n que existe_ 

en~re el suelo urbano y la propiedad privada. Esto es, la garantía de la -

propiedad privada posibilita que·e1 sue1o se convierta en mercancía, en el_ 

sentido en que puede enajenarse, lo cua1 permite de esta forma la apropia-

ci6n de gananacias. 

B. Navarro y P. Moctezwua (7) señalan a este respecto que el espa-

(7) NAVARRO y MOCTEZUMA, Acumulac:l.6n de cap:l.tal y util:l.zac:l.6n del espac:l.o urbano 
para la Reproducci6n de la fuerza de traba1o. E1 caso de una colonia popular. 
llEC, UNAM 1983 p.73 
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e.to urbano es un elemento fundamental en la real.izac1.6n de cualquier activ.!, 

dad humana pero tambi€n es escaso. factores que posibilitan la obtenci6n ·de 

una renta. Sin embargO, la tierra urbana no posee en a! ningún valor sino_ 

hasta que se verifica en ella alguna actividad econ6mica a partir de la --

cual el terrateniente se puede apropiar de una renta: 

"La actividad productiva que se ver1.fica, teniendo como base el. -

suelo urbano. y que permite la apropiaci6n de la renta absoluta. -

es básicamente la construcción de todo tipo de edificaciones. Se.s_ 

tor industrial éste. caracterizado por una composición orgánica -

del capital baja y una elevada tasa de plusva.lor extraída de su -

fuerza laboral, factor explicativo del porqué puede obtenerse una_ 

sobr~ ganancia derivada de la diferencia existente entre e1 precio 

de1 mercado del producto y el precio de producción de la edifica-

ción ••• " 

Volviendo al puctc de la~ colonias popuiares. éstas se encuentran_ 

formadas por una población que desea.una vivienda y particulsrmente la pos.!_ 

sión de un terreno. Se caracter:!.zan porque en su origen observ~n irregula

ridades en la tenencia de la tierra. falta de servicios y equipamiento. 

La ilegalidad proviene de la presión que existe sobre la tierra u!: 

bana y la incapacidad económica de grandes sectores de tener acceso a la t~ 

nencia de la tierra. Con esto surgen 18.s colonias de "paracaidistas" y los 

fraccionamientos clandestinos. Las primeras resultan de la ocupación ile-

gal directa de terrenos públicos o privados; los fraccionamientos ilegales_ 

surgen sin autorización oficial cuyos promotores no poseen t!culo de propi.!:_ 

dad (8). 

Para hacer frente al problema de la ilegalidad de la tierra ~e --

~rearan varias instituc~ones cuyo fin fue precisamente regularizar la tene~ 

cía de la tierra debido a las fuertes presiones por parte de los nuevos co

lonos. estos organismos son: la Comisión para 1a regularización de la tene.!!. 

cia de la tierra (CORETT)> que actGa a nivel nacional; FIDEURBli y la Procu

raduría de Colonias Populares. para el D.F.; el Instituto de Acci6o Urbana_ 

(8) SCHTEINGART y GARZA, Op. Cit. 
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e Integración Social 

Estado de MGxico. 

(AURIS) y el Fideicomiso de Netzshualcoyotl para el_ 

Existen dos vertientes que c1arif ican el destino de las colonias p~ 

pulares. una vez que han alcanzado su desarrollo. Por un lado, autores co

mo John Turner (9) piensan que después de 15 o 20 años las colonias evolu-

cionan y se consolidan. lo cua1 implica una mejora socioeconómica de los h.!_ 

bitantes. Por el lado contrario, organismos como COPEVI afirman que el pr~ 

greso implica el abandono de la colonia por parte de sus habitantes origin~ 

les. quienes al no poder hacer frente a los pagos exigidos son reemplazados 

por personas de mayor posición econ6mica. 

En estas colonias la vivienda se produce por medio de inversiones -

paulatinas. Los principales problemas individuales son mejorar la posición 

econ6mica. tener empleo estable y mejores oportunidades educacionales. 

2.2 LA A~'TOCONSTRUCCION COMO PROCESO SOCIAL 

México cuenta con una larga tradición autoconstructiva. preces~ que 

se ha acentuado en las últimas décadas debido a las insuficiencias del go-

bierno para ofrecer componentes acceslbles a la población. en particular la 

de bajos ingresos. Se estima que hoy en día de cada 100 viviendas que se -

construyen en México. só~o 35 son financiadas y/o construidas por los orga

nismos públicos o privados especia1izados en la materia. Las otras 65 vi-

viendas son construidas por la población. especialmer.~e por la no asalaria

da y de bajos ingresos económicos. I.lust:rardo esto. tenemos lo siguiente: 

M€xico: Estimación de la producción de vivienda por 

sector 1950-1970 (miles de vivienda) (10) 

1950-1960 1961-1970 

Abs. % Abs. % 

:rotal ll50 100.0 1877 100.0 

::;ector Público 62 5.4 175 9.3 

Sector Privado 331 28.8 503 26.8 

Sector Po1ular 757 65.8 1199 63.9 

1970-1974 

Abe. % 

1204.3 100.0 

223.7 18.0 

205.7 16.5 

810.9 65.5 

(9) TURNER Y FlCHTER, Libertad para construir, Siglo XXI, México, 1976 

(10) CASTELLS. ,.Apuntes para un anál.isiS de clase de la política urbana del Esta
do Mexicano" Revista Mexicana de Sociolos!a No. 4, México 1977. p. 1168 
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Como se puede apreciar en el Cuadro, en general se observa que el -

sector público incrementó' su participaci6n en la producción habitacional, -

en cambio el sector pr·ivado ha ido disminuyéndola, al mismo tiempo "resalta 

la primacía y permanencia del sector popular". 

Ahora bien, no ex~ste un criterio uniforme para definir a 1a auto-

construcción. Hay quienes 1a definen como un sistema de construcción, - -

otros como una forma de producción de vivienda: 

"La autoconstrucci6n es un sistema para la edificación de viviendas, 

realizadas por el propio usuario con ayuda d2 los familiares y con_ 

asistencia técnica en ocasiones. Aquí, la vivienda se va realizan

do por etapas, según la capacidad económica del usuario. Es decir, 

la autoconstrucción se entiende como e1 proceso de desarrollo econ_§, 

mico y social que se sigue para cubrir necesidades de espacio de -

acuerdo a las condiciones de mercado. En la autoconstrucci6n en--

tran en juego: el sistema para consLruir la viv~enda~ la organiza-

ción social o familiar y el mecanismo financiero que se utili:ca" --

(11). 

"La autocone.·trucci6n es la modalidad de producción de vivienda que_ 

se realiza mediante el trabajo directo de sus usuarios, generalmen

te con un nivel técnico e1emental, a través del personal capacitado 

que asesore y supervise dicha acción" (12). 

Para Emilio Pradi11a (13), en la vivienda autoconstruida, e1 agente 

social lleva a cabo la construcción c~n la ayuda ocasional de trabajo cole.s_ 

tivo gratuito o de pequeñas cantidades de trabajo asalariado. Utiliza mat~ 

riales de desecho o pequeñas cantidades de materiales producidos comercial

mente. Los instrumentos utilízados son escasos y/o rudimentarios. Además, 

el período de construcción se alarga de acuerdo a las posíbilidades económ_! 

cas. Por último, la construcción se combina con un conswno-utilización de_ 

la vivienda. 

Desde nuestra perspectiva. consideramos a la autoconatrucción como_ 

un proceso económico y social por medio del cual la mayor parte de la pobl.!. 

(ll) AGUILAR BARRERA et. al, Op. cit. p; 30 
(12.) P.A.D.A. Hazlo tú mismo, México, 1982. p. 3 
(13) PRADILLA, 11Notaa acerca ••• 11 Op. cit. 
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ci6n urbana satisface su necesidad de vivienda, garantizando al mismo tiE!!! 

po su reproducción y, caracterizándose porque la vivienda se produce paul!.!_ 

tina.mente, debido al gran esfuerzo monetario y no monetario empleado, as! 

como porque la producción es simultÍnea al consumo, y lo más importante, = 
porque la familia participa directa:nente en fonna total o parcial, en la -

gestión, administración, diseño y construcción de viviendas. 

Se pueden distinguir dos tipos básicos de autoconstrucción: la e.!_ 

pontánea y la promovida por el Estado. El primer término suele aplicarse_ 

a la vivienda que se produce en los asentamientos irregulares, donde quizá 

1os elementos de mayor importancia sean la ausencia de un crédito que per

mita financiar 1a construcción y, el difícil acceso a un terreno. De acue_E 

do a esto. la vivienda es autofinanciada por lo que la construcción se dá_ 

paulatinamente por etapas. Asimismo se observa la form& irregular en que_ 

se desarrolla, además de la edificación y la urbanización. Los principa-

les problemas que se presentan son respecto al suelo urbano, en relación a 

1ua waL~rlulcs de ccn~trucci&n, lli baja tecnología, la ausencia de una ba-

se de financiamiento y la ilegalidad de la tenencia de la tierra. 

El otro tipo de autoconstrucción, que se dá con el apoyo del sec-

tor público. desde lo& años setenta. es la llamada autoconstrucci6n esta-

tal o planificada y se entiende como una modalidad de la intervención del_ 

Estado en metería de producci6n de vivienda. Es decir. los programas ofi

c~ales de autoconst~ucci6n (ayuda mutua. esfuerzo propio, desarrollo pro-

gresivo) surgen como una política que dará "soluci6n" a la agudi.zación del 

problema habitacional y para solventar 103 problemas ocasionados por la -

acelerada urbanizaci6n sin control y la autoconstrucción espont§nea. 

Es de importancia señalar que este proceso presenta diferentes mo

da1idades. que van desde 1a autoconstrucci6n en las zonas rurales donde la 

famil~a,como ya hemos señalada.inclusive interviene en la fabricaci5n de -

los materiales de construcción, aportando su trabajo durante todo el proc.!:_ 

so. hasta la autoconstrucción de las zonas urbanas. donde se emplea par--

cial o totalmente mano de obra asalariada y utiliza materiales industria-

les o de desecho. 
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Ahora bien, e1 proceso de Autoconstrucción espontánea se caracter.!za 

básicamente por lo siguiente: 

1.- La adecuación del terreno, que recae exclusivamente sobre la familia. 

2.- Loe autoconstructores carecen de calificación en la labor de construc

ción. 

3.- La construcciün carece de continuidad por lo que el desarrollo se pro

longa por años. 

4.- El usuario lleva a cabo el proceso mediante un al&rgamienco de ~a jor

nada de trabajo. 

5.- El autoconstructor tiene que reducir sus gastos en otras necesidades -

(salud, educación, alimentaci6n) para poder destinar parte de sus ha-

jos ingresos al pago del lote y la adquisición de materiales. 

6.- El proceso de ocupación de vivienda es simultánea al de la construción. 

7.- El proceso es flexible ya que se adapta a la situaci6n ecenómi.ca y ne

cesidades de los usuarios. 

Por üCLu lHÜu 9 ~~ uLc~L•a que le ofert~ de vivienda en un asenta--

mi.ente irregu1ar se desarrolla de la siguiente forma: 

l.- Lotes en propiedad sin construcción. 

2.- A1gunos 1otes en venta y cuarteo de alquiler. Se encuentra poca ofer

ta de vivienda en prop~edad e inicia 1a oferta de alquiler. 

3.- La mayor oferta está en los cuartos y departamentos de alquiler. En -. 

algunos casos la posible invasión de grupos de mayores recursos. 

4.- Crece la proporción de la vivienda de alquiler. sobre todo en vecinda

des y departamentos. 

El proceso de desarrollo-de las zonas.de autoconstrucci6n suele s~ 

frir una de las tres tendencias siguientes: 

1.- Desarrollo retrasado causado por la falta de seguridad en la tenencia_ 

de la tierra. las. condiciones topográficas, falta de dinero para la -

construcción, falta de acciones de apoyo y de servicios urbanos. 

2.- La tugurización. como resu1tado de la concentración de propiedad de v.!, 

v~endas de alquiler de las vecindades, de departamentos y de casas in

dividuales en poder de pocos dueños ausentes. 
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3.- le invasión de grupos de mayores recursos econ&nicos y el cons~ 
cuente desplazam;ento de la poblacidn original. 

Por lo que respecta al empleo y salario de los autoconstructores,

Tomás Sudra (14) considera que en la estimación de estos dos elementos su.!: 

gen con frecuencia dos errores: 1) la opinión de que muchos son desemplea

dos o que tienen empleos "marginales", cuando en general la mayoría traba

jan en el sector informal, 2) la idea de que las familias en los programas 

de autoconstrucción estatal pueden pagar regularmente una proporción fija_ 

de su ingreso mensual, lo cual no considera que en realidad los ingresos -

de los autoconstructores son bajos e irregulares. 

Sin embargo, las prioridades de los autoconstructore& cambian con_ 

el desarrollo de las viviendas y familias. En general, en un principio lo 

importante es tener seguro el terreno, en lo que se refiere a la regulari

zación de la tenencia de la tierra, s~ observa que provoca ordinariamente_ 

un aumento acelerado al precio del suelo, ya que se introducen las leyes 

del mercado en la zona. est:o hace qm~ le:; aae:11L:umiencos ::esp~ntáneos'' no -

sean soluci6n a bajo costo. Conforme pasa el tiempo crece el interés por_ 

la comodidad y el valor de la casa. esta t:oma un car&cter mercantil ei --
cual no siempre es permanente. 

El usuario de menores ingresos se distingue de la clase "mediaº -

porque no busca incrementar el valor de venta de su propiedad, sino lo 

importante de este tipo de gasto es que busca aumentar la capacidad de la_ 

propiedad para generar un ingreso adicional a la familia. con lo cual aur

ge la hAbitaci6n de alquiler (uno o dos cuartos dentro de la casa del pro

pietario o una de 1as·varias habitaciones de un edificio), para tienda o -

taller propio. La importancia de la vivienda alquilada está en relación -

con la edad, el grado de consolidación y la localizaci6n de la colonia. 

Debe considerarse que el punto de partida de la autoconetrucci6n -

es la disponibilid~d de un terreno, el cual se puede obtener por tres ---

v!as: 

1.- La invasión de tierra ejiJal o comunal, que se enfrenta con·la falta -

de seguridad en la tenencia de la tierra. 

(14) CONACYT, Investigaciones en autoconstrucci6n México 1981 
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2.- La compra a un fraccionador ilegal. 

J.- Pagar altas rentas por el derecho de uso de una porci6n m!nima de te-

rreno en una ciudSd perdida sin servicios. 

La mayoría de las colonias populares que surgen en la ZMCM desde -

1940 se crearon principalmente como asentamientos irregulares en tierras -

cuya tenencia era ejidal o comunal. Las más de las veces como invasiones_ 

dirigidas que sirven para enriquecer a un fraccionador clandestino o de -

apoyo de masas a partidos pol!ticos. En este sentido es que el fracciona

dor. las manipulaciones políticas y el espejismo de tener una casa propia_ 

son los principales factores que promueven la formaci6n de asentamientos -

irregulares. 

En muchos casos las cuotas de regularización e instalaci6n de ser

vicios no pueden ser cubiertas por los pobladores, con lo que se ven en 1a 

necesidad de vender por debajo de su valor el producto de su trabajo en a_! 

gunos casos n agentes inmobiliarios o a personas de mayores ingresos econ_2 

micos. Con lo cual se tiende a cambiar de sector social beneficiario por_ 

la acción regularizadora. De esta forma, loa programas de regularización_ 

han tendido bfisicamente a dos efectos que son: atomizar y desorientar las_ 

organizaciones de los poblado~es y f avoreccr a los agentes que pueden lle

var el control sobre la comercialización de las tierras una vez que éstas_ 

están en un mercado libre de bienes. 

El proceso de autoconstrucción presenta algunas ventajas para el -

usuario. tales como son: el adquirir una vivienda propia; el ajustar las -

características de la vivienda a sus prioridades. su capacidad de gasto y_ 

las necesidades de la familia y. por último, la obtención de algunos recu.!_ 

sos económicos extras con la posibilidad de venta, intercambio y alquiler_ 

de una parte de 1a casa para ingreso adicional. 

Sin e=bargo, tambi~n se presentan algunas desventajas: las defi- -

ciencias en cuanto a servicio y equipamiento urbano. la mala ubicación del 

terreno y la falta de créditos. 
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2.3 LA ACCION llABITACIONAL DEL ESTADO Y LOS PROGRAMAS OFICIALES DE AUTOCONS--
TRUCCION (1970-1983). 

La llamada "crisis urbana", que se expresa, entre otros rasgos, -

por el aumento en los déficits de vivienda, servicios y equipamiento urba

no, así como en el deterioro de las condiciones de vida de las clases tra

bajadores, reclama cada vez en mayor medida la intervención del Estado, -

quién además de regular lns contradicciones de la urbanización capitalista 

es expresión política de las relaciones entre las clases sociales. 

El Estado debe asegurar las Condiciones Generales de la reproduc-

ción del capital en su conjunto, o sea, garantizar las condiciones de la -

reproducci6n ampliada de la fuerza de trabajo. En el campo de lo urbano y 

<le la vivienda esta tarea se concreta en su política que cumple mediante -

los planes de urbanismo y _sus componentes: plan de usos del suelo. zonifi

cación, plan vial. planes de renovaci6n urbana, etc. En este sentido el -

Estado actúa como productor de materiales de construcci6n, adecuador de t_!! 

rrenos y constructor de viviendas. 

"El Estado como promotor-constructor de vivienda se =t.:.~.;a contra-

dictor~wnence en las formas industrial y manufacturera de la pro-

ducci6n; si (para mantener o tratar de ampliar la esfera media a -

la cual sirve) debería e12var la composici6n orgánica de su capi-

tal, industrializar y racionalizar su producci6n, reduciendo si.mu.! 

táneamente la parte de trab~jo humano en ella, las presiones polí

ticas derivadas de1 desempleo masivo existente lo llevan a conser

var las formas.manufactureras que al tiempo que absorben más fuer

za de trabajo aumentan el precio y restringen la circulaci6n del -

vroducto. Esas mismas presiones lo llevan a desarro11ar y/o prom~ 

mer la autoconstrucción, pol!cica que, dadas las características -

estructurales de esa .forma de producción conduce a la multiplica-

ci6n de la vivienda subnormal. en una palabra, a la reproducci6n -

del. probl.ema de l.a vivienda." (15) 

En términos generales. la intervención del Estado a través de dif~ 

rentes organismos oficiales ha surgido para asegurar la reproducción de la 

fuerza de trabajo como fuente para la acumulaci6n de capital y para la re-

(15) PRADILLA,- "Notas acerca ••• " up. cit. p.14 
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producci6n del sistema. 

Se pueden distinguir cuatro etapas en la política de producci6n de 

vivienda de1 Estado*.; 

1) La pos-revolucionaria hasta 1940, donde la acci6n sobre la vi-

vienda es muy limitada ya que la política urbana está encaminad~ principal:, 

mente a obras públicas de infraestructura que sirvan al incipiente desarr_2 

110 industrial. La vivienda pública apenas existe y las pocas iniciativas 

se limitan a algunos programas destinados a empleados de gobierno, sobre -

todo por parte de la ''Dirección de Pensiones Civiles", que será más tarde_ 

el. ISSSTE. 

2) De 1940 a 1963, con predominio del ISSSTE e Il!SS en l.os años 

50, donde se construye vivienda sobre todo para empleados públicos y trab.!, 

jadores calificados. En esta etapa, la concentraci6n de mano de obra in-

dustrial y de servicios así como las presioues de los funcionarios estata~ 

les conducen a las pocas iniciativas institucionales en el campo de la vi

vienda. Se constituye el Banco Nacional Hipotecario y de Obras Públicas -

(1947); programas de vivienda de renta del IMSS. el Instituto Nacional de_ 

la Vlv .ienda (19.54) ¡ acciones del DD:i.. S1n embargu lú~ prog:1:ti.lúii.S de asis

tencia social fueron muy limitados. 

3) La e.tapa de 1963 a 1970, donde sobresale el PFV (Programa Fina!!. 

ciero de Vivienda). con financiamiento proveniente de la banca privada y -

planes dirigidos a sectores medios.. Aunque en este período, el impulso d.!_ 

do a los programas de vivienda "aparecen más bien como un estímulo a la -

acumulación de capital, tanto financiero como inmobiliario, y a la forma~ 

ción de un mercado solvente más que para atender a la Reproducci6n de la -

fuer2.a de trabajo. 11 

Castel.la (16) señala que hasta 1970 la acci6n habitscional. del. Es

tado da un brinco cualitativo y cuantitativo, lo cual r~sponde básicamente 

a la necesidad de reproducir la fuerza de trabajo y a la integraci6n so- -

ci.al a trav~s de los programas de vivienda. "Dicha integración pasa de h~ 

cho por canales mucho más efectivos. a saber, el control del gobierno so-

bre el PRI y de este sector sobre las masas, a través de las organizacio--

* CASTELLS, "Apuntes 

(16) ldem. 

Op. cit. 
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nes obreras. campesinas y populares. Los aspectos propiamente integrado-

res de la política de vivienda hasta 1970 consisten. por un lado. en la -

propaganda ideológica que acompaña las escasas realizaciones en este ámbi

to, por otro lado, en la tolerancia de los asentamientos ilegales y de los 

fraccionamientos especulativos a cambio de un control político de los cae,! 

ques locales participantes en la operación." 

4) La etapa 1970-1976, se caracteriza por la creaci6n de Fondos s~ 

lidarios de vivienda como nuevo mecanismo financiero, sobresalen las acci~ 

nes del lnfonavit, la construcción de vivienda para los trabajadores de ª.!. 

larios mínimos y el aumento del interés por el problema de los asentamien

tos irregulares. Sin embargo. se dá mayor atenciGn a trabajadores cali!i

cados de la industria y los servicios. sobre todo de las grandes empresas. 

Aún así, esto es un primer esfuerzo enca:ninado a incidir en la reproduc- -

ción de la fuerza de trabajo, en particular de los obre~os industriales C1!_ 

lificados. Asimismo, la política masiva de regularizaci6n de la tenencia_ 

de la tierra, consiste de hecho en incorporar al mercado capitalista de 

bienes raíces importantes extensiones de tierras ejidales y comunales. 

Cabría destacar. que desde un punto de vista particular considera

mos la d~cada actual como una quinta etapa. que se caracteriza por el 

impu1so y apoyo a la autoconstrucción. 

Así, a partir de 1970 se crean nuevas instituciones y se modifican 

otras con el objeto de atender sectores de la pobla~ión hasta ese momento_ 

no atendidos, de crear nuevos tipos de financiamiento independientes de la 

banca privada, as~ como para hacer frente a problemas de asentamientos --

irregulares, que se agudizaban notoriamente. Surgen con esto Infonavit e_ 

lndeco. 

De esta forma. el gobierno mexicano puso en vigor en 1977 el pri-

mer Plan Nacional de Desarrollo Urbano, en donde se señalan políticas y -

acc~ones para ordenar los asentamientos humanos del pa!s. Elaboran dife-

rentes programas de vivienda, que se coordinan a trav~s de1 Programa Nací.!!_ 

nal de Desarrollo Urbano (PNDU) y que se 11evan a cabo por medio de diver

sas instituciones: DDF/DGHP, Indeco y los Fondos de Vivienda. 

En materia de inversiones en vivienda nueva es el Xnfonavit quien_ 
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ocupa el primer lugar entre los organismos púDlicos. esta Instituci6n es -

seguida por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BNOSPSA), el_ 

DDF y el Fovissste. 

Se distinguen, de hecho. tres tipos de organismos orientados al -

problema de la vivienda: 

l.- Los de naturaleza bancaria, que son el BNOSPSA (que surge en 1933) y -

el FOVI (1963). 

2.- Los que son organismos públicoa descent~alizatlos y de reciente crea--

ci6n: Indeco (1970, ya desaparecido), Infonavit (1972) y Fovisssce 

(1973) y, 

3~- Una dirección que sólo atiende problemas local~s; la Dirccci6n General 

de la Habitaci6n Popular (DGHP, 1970). 

Cabe señalar que tres de estas instituciones surgen reemplazando a 

otros.organimnos, a saber el INV ~nbtituto Nacional de la Vivienda), el -

DDF y el Issste. que son sustituidos por el Indeco, la DGHP y el Fovissste 

respectivamente. 

El liNOSPSA, la DGHP y el Indeco tienen algunos programas dirigido~ 

a dar asesoramiento técnico y vender materiales o partes de la vivienda -

{pie de casa) a los grupos de menores ingresos y que no tienen acceso a -

los planes de vivienda nueva, en ocasiones se han aplicado programas de m.!:_ , 
joramiento de vivienda a vecindades y ciudades perdidas. Sin embargo. es-

tas instituciones suelen olvidar que la población mayoritaria, que más re

quiere de una solución a su problema babitacional, está integrada por per

sonas que suelen estar sin trabajo fijo y con un sueldo percibido en forma 

irregular. 

En cuanto a la distribuci6n de la vivienda, el BNOSPSA y el FOVI -

son los organismos más rígidos para los requisitos que debe preoentar la -

person3 sujeta a crédito: debe recibir por lo menos dos veces el salario -

mínimo; ad~s estas instituciones operan con tasas de interés de 9 y 10~_ 

anua1 con plazos de amortizaci6n de 10 y 15 años. El Infonavit, el Fovis

sste y la DGHP operan con menores tasas de interés: del 4% para los Fondos 

de vivienda y del 6Z para la DGHP, con plazos de amortización entre 15 Y -
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20 años. Los programas de 1a DGHP. aunque son en general para personas no 

asalariadas, piden como requisito que los usuarios beneficiados posean un_ 

ingreso m!nimo que les permita cubrir las cuotas de amortizaci6n. esta s~ 

luci6n también se encuentra en los planes de vivienda campesina del lndeco. 

A continuaci6n se presenta una descripción general de los organis

mos públicos encargados de resolver el probl.ema de la vivienda~ la DGHP, -

el lndeco y los Fondos de Vivienda. 

Departamento del Distrito Federal (DDF): Direcci6n General de la -

de la Habitaci6n Popular (DGHP). 

La DGHP se crea en 1970 con el objeto de promover programas de ha

bitnci6n y fraccionamientos populares, de llevar a cabo programas de rege

neraci6n urbana y rencomodar a las familias afectadas y administrar los -

conjuntos habitncionales a cargo del Departamento. 

Los antecedentes directos más importantes de lu UGH.P son !:ianta --

Cruz Meyehua1co y San Juan de Arag6n, conjuntos creados entre 1962 y 1964_ 

y destinados a recolectores de basur~. jarñineros> pepenadores> cte. Sin_ 

embargo .. poco tiempo después las viviendas fueron desocupadas po:- st1s habl: 

tantee iniciales y traspasadas o alquiladas a otras familias. 

La acci6'n de la DGHP se limita al D.F. y en éste a los sectores po

pu1ares (trabajadores subempleados. comerciantes> obreros·no calificados .. -

etc.) pero que poseen un ingreso mínimo suficiente que les pP.rmite ser su

jetos de crédito. 

La DGHP ofrece tres tipos de programas fundamentales: 

1) El programa de financiamiento y construcci6n de vivienda nueva~ 

Aqu! la Direcci6n construye y planea la vivienda> se encarga también de su 

distribución. Se producen dos tipos de vivienda: la vivienda de interés -

social y la vivienda de interés popu1ar. Ksta última es el programa mfis -

importante de la DGHP. 

2) Programa de mejoramiento y ayuda a la construcción.- Donde se -

distinguen tres acciones b4sicas: 

a.- Regularización de 1a tenencia de la tierra. en co1aboraci6n con Fideu~ 
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be y la Procuraduría de Colonias Populares. 

b.- Mejoramiento de vecindades y erradicaci6n de ciudades perdidas. 

c.- Venta de materiales y estímulo a la autoconstrucción. 

El mejoramiento de la vivienda que se efectúa a trav~s de materia

les de construcción y del sistema de autoconstrucción se lleva a cabo cua.!!. 

do la tenencia de la tierra ha sido regularizada. El programa consiste en 

la venta de los materiales de construcción más usuales (varilla. cemento.

arena, este.). El modo de adquirirlos es mediante un cr~dito denominado -

Fondo Revolvente: se otorga al usuario un crédito que una vez cubierto pu~ 

de volver a adquirir materiales por 1.gual cantidad. 

3) Programa de promoción económico social.- Este programa se orie!!, 

ta a incorporar a los habitantes mediante eventos sociales y culturales y, 

s.1 desarrollo de actividades productivas dentro de la co1onia que permitan 

elevar los ingresos de algunos habitantes. 

Las viviendas construidas por la DGHP son destinadas a: 

a.- personas que no tienen trabajo fijo. 

b.- personas afectadas por la construcción de obras públicas. 

c.- familias provenientes de la erradicaci6n de ciudades perdidas. 

Los requisitos que establece la Direcci6n para el otorgamiento de 

vivienda son: que se cuente con un ingreso que pc;;miLa hacer freu~e a lac_ 

cuotas para el pago de la vivienda, formar parte de un núcleo familiar in

tegrado y no ser propietario de otra viviend~ en el D.F. Las viviendas -

son adquiridas en propiedad pero gravadas por una hipoteca a favor de la -

institución de crédito que la financió. 

Instituto Naciona1 para el Desarrollo de la Comunidad 

y de ln Vivienda (INDECO) 

El Indeco era un organismo público desentralizado creado en 1970 -

para sustituir al Instituto Nacional de la Vivienda (INV), surgiendo en d.!. 

ciembre de 19!:i4. 

La Institución participaba en planes de vivienda con organismos p_g 

blicos y privados e interviniendo asimismo en programas de carácter sociaL 
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Los programas se dirigían b5sicamcnte a familias con un salario que les -

permitía cubrir las cuotas de un crédito bancario. 

Los recursos de financiamiento del Indeco se obtenían de los créd.! 

tos de la banca privada (a través del Programa Financiero de ViVienda) y -

en menor grado de fuentes gubernamentales. 

El lndeco producía vivienda de interés popular y vivienda de inte

rés social. La primera entendida como aquella cuyos precios de venta son_ 

los mínimos del mercado y de~tro del concepto de vivienda de inter~s so- -

cial a la caracterizada por el FOVI. 

Es importante destacar que el diseño y construcci6n de las vivien

das era llevado a cabo por medio de organismos privados. Las viviendas ~ 

nuevas urbanas se adjudicaban en propiedad a través de créditos hipoteca-

rios que el usuario establecía con la banca privada que le financiaba. La 

tasa de inter€s varía entre 9 y 10% anual sobre saldos insolutos en plazos 

de 10 y 15 años. 

Este organismo tenía como principal objetivo satisfacer la crecie!!, 

te demanda de vivienda de los no asalariados, los cuales representan ~ -

porcentaje considerable de la población mexicana. Las personas no asala-

riatlas constituyen un sector que. en su mayoría, ha venido cubriendo su n~ 

cesidad de vivienda por medio de pequeñas inversiones sucesivas y con su. -

propia mano de obra. Se observa entonces que este grupo posee cierta cap.!_ 

cidad de pago ya que sus ingresos pueden cubrir paulatinamente su vivienda. 

sin embargo sus ingresos no los perciben en forma regu1ar, como los "asal.!_ 

r.iados", además de que carecen de la posibilidad de adquirir un enganche -

que 1es permita obtener una vivienda Linanciada por medio del sistema hip~ 

tecario de la Banca Nacional. 

E1 Indeco elaboró un programa llamado Vivienda Progresiva, por que 

está en relaci6n con la capacidad de pago del usuario y con sus priorida-

des de gaa~o. Este programa estaba destinado a.los grupos que percibían -

menos del salario mínimo hasta un equivalente a 2.5 veces dicho ingreso. 

Además se orienta a personas que demandaban un lote en propiedad. 

Los programas de vivienda progresiva comprenden dos etapas: 
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a.- dotaci6n de lotes, con servicios urbanos mínimos y, 

b.- construcción de 1a casa por etapas, adem~s del mejoramiento de la vi-

vienda en término·s generales. 

Este programa se lleva a cabo mediante la autoconstrucci6n. 

El Indeco diseñ6 un instrumento financiero que se mezcla con una -

serie de recursos de acuerdo a la siguiente proporci6n: fiscales 30%, cré

dito v!a Instituciones Nacionales de crédito (Banobras. Banrural) 60% y, -
10% del usuario. 

Fondos de Vivienda 

El Fondo Nacional de la Vivienda es un sistema creado por el go- -

bierno federal por medio del cual se captan recursos sobre el 5% del sala

rio de los trabajadores con la finalidad de formar un fondo que permita f.! 
nanciar la construcci6n y mejoramiento de la vivienda. Este sistema ha d.!:_ 

do origen a tres organismos públicos: 

a) El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores -

(Infonavit) ~ para los trabajadores de empresas privarles. Esta es la -

institución pública más importante de la política habitaciooal del go-

bierno federal y la que cuenta con más recursos f~nancieros. 

b) El Fondo <le l~ Vivienda para los trabajadores del Estado (Foviseste) 1 -

para el sector laboral del Estado. 

e) El Fondo de la Vivienda para los militares (Fovimi), para los trabajad~ 

res al servicio de las fuerzas armadas. 

INFONAV1T. -

Este organismo se encarga de las carencias de los trabajadores ~

"asalariados". Es creado en 1972 con la finalidad de otorgar crédito a -

los trabajadores a través del Fondo Nacional de la Vivienda. recurso cons

tituido por las aportaciones de los empresarios con una cantidad equivalC!!_ 

te a1 5% de los salarios de los trabajadores. El crédito puede utilizarse 

para adquirir en propiedad una vivienda nueva y. mejorar y ampliar la que_ 

ya es propiedad del trabajador. Es decir. financia y promueve la construE_ 

ción de vivienda nueva en unidades habitacionales. además de otorgar créd.!_ 

tos individuales. En fecha reciente incorporó un programa de mejoramiento 
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de la vivienda y regeneración urbana. 

Los requisitos generales que establece el organismo son básicamen

te dos: que la empresa donde el trabajador preste sus servicios esté apor

tando al Infonavit el 5% de su salario y. s6lo participan en la selecci6n_ 

de un crédito aquellos trabajadores sobre los cuales se conocen sus datos_ 

socioecon6micos y familiares. 

La tasa de interés del crédito otorgado es del 4% anual sobre sal

dos insolutos. Las cuotas que se descuentan al trabajador para cubrir el_ 

monto de su crédito var~an en función del ingreso: son del 14% para traba

dores cuyos ingresos son de l a 1.25 veces el salario mínimo y del 18% pa

ra los que perciben más de 1.25 veces el salario mínimo. 

FOVISSSTE.-

El Fovissste se crea en diciembre de 1972 dentro del lsaste con el 

fin de aprovechar la experiencia en cuesti6n de créditos hipotecarios para 

los trabajadores públicos que el Instituto había venido otorgando. Este -

organismo cuenta con dos programas principales, que en esencia son iguales 

a loa del Infonavit: el de financiamiento y construcci6n de vivienda ~ueva 

y el programa de cr~ditos individuales; y aunque no cuenta con un programa 

de regeneraci6n babitacíonal ha desarrollado un programa de vivienda en -

renta. 

El Fondo de vivienda del Issste ha definido para sus planes de fi

nanciamiento habitacional prograw.asdesaturación urbana que se realizan en 

las localidades que exigen remodelac16n. El financiamiento de este orga-

nismo señala tres normas para el otorgSliliento de crédito: descuento máximo 

del 30% del salario del trabajador para amortizar el crédito, intereses de 

4% sobre saldos insolutos y plazos de 10 a 20 años para cubrir el saldo -

del crédito. Adem§s, la opci6n para combatir la velocidad de crecimiento_ 

de los costos de construcción es la estandarización, tipificaci6n y norma

lizaci6n de los materiales y e1e.mentos componentes para industrializar la_ 

construcci6n habitaciona1 en el mayor grado pasible. 

Por otra parte, la acción del Estado en materia de vivienda tam- -

bi€n ha incluido sistemas de renta. Este tipo de programas, que son los -
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m&s importantes de vivienda en renta, han sido llevados a cabo por el. 

Imss y el Issste a partir de 1os años SO'. Y aunque ya no tienen vigencia 

actua1, ya que se suspendieron en 1963, son experiencias relativas a la ~ 

acción estatal. Su itnportancia incluso es muy relativa ya que de las vi-

viendas construidas entre 1960 y 1974, y que manejan estas instituciones.

sólo representan el 4% del total. 

1::1 Issste mantiene a la fecha sus unidades habitacionales de renta 

de vivienda, y al igua1 que el Itnss tiene problemas en el establecimiento_ 

de un sistema de rentas porque, aunque más bajas que las comerciales, sean 

lo suficientemente altas para cubrir los gastos de administraci6n de las•· -

unidades y la amortizaci6n de la inversión origina1. 

La iniciativa privada también ha abordado el problema de la vivie.!!. 

da, con concentraci6n en la ZMCM, pero se aboca principalmente a la vivíe.!!. 

da de interés social, o sea, a 1a vivienda para 1os trabajadores asalaria

dos con un ingreso 2.5 veces mayor que el salario ~!nimo. Las viviendas -

producidas con el apoyo de la banca privada son financiadas por 150 insti

tuciones a1>roximadamA.nt.e C!Ue otorgan e.rédito para la construcci6n o compra. 

Se ha calculado que sólo alrededor del 10% de las viviendas que produce e~ 

te sector pue¿en considerQrse de interés social. En general son accesi

bles únicamente a grupos de ingresos medios y altos de la poblaci6n, que -

constituyen alrededor del 18% de las familias y forman parte de grande3 -

fraccionamientos o de condominios. 

Se pueden distinguir: 

1) BNOSPSA (Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.A.) 

Este organismo es una "institución bancaria oficial dirigida a pr~ 

mover y orientar el financiamiento para la realizaci6n de obras públicas y 

servicios de interés social; actúa como agente financiero y asesor técnico. 

tanto del Gobierno Federal como de gobiernos locales u otros organ1.smos p.f! 

blicos" (17). Su acci6n habitacional se ha intensificado con el Fondo de_ 

Habitaciones Populares para realizar dentro del Banco: 

1.- proyecto. construcción y urbanizaci6n de conjuntos habitaci~nales. 

2.- el desarrollo de programas de mejoramiento de vivienda Y• 

(17) SCHTEINGART y GARZA, op. cit. p.85 
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3.- fomento de actividades técnicas, industriales y financieras relaciona

das con el problema de la habitación popular. 

La última acción comprende la demolición y substitución de tugurios y ve-

cindades. la construcci6n de viviendas de bajo costo con su cor~espondien

te urbanización y remodelación. 

Es importante señalar que el Banco no atiende a sectores sin capa

cidad de pago. con lo cual no se le puede considerar dentro de una perspeE._ 

tiva de solución a los problemas de grupos populares. Los conjuntos habi

tacionales de Villa Coapa, en la delegación de Tlalpan, Tlatelolco~ en la_ 

delegación Cuauhtémoc y el de Acueducto de Guadalupe. en Gustavo A. Madero, 

se cuentan entre las unidades habitacionales que ha creado el Banco. 

Por otro lado. entre 1941-1975 el Banco orient6 su atenci6n más a_ 

la promoción de infraestructura urbana que a la producción de vivienda. 

La gran mayoría de las viviendas construidas por el BNOSPSA se localizan -

en la ZMCM, donde se encuentra el 85.1% del total construido en el período 

1971-1975. 

2) Programa Financiero de Vivienda (PFV): FOVI-FOGA. 

El PFV comprende la creaci6n de dos organismos: el Fondo de Opera

ción y Deacuento Banc~rio (Fovi), creado en 1963 co;no fideicomiso en el -

Banco de México y, el Fondo de Garantía y Apoyo a los créditos para la vi

vienda (Foga). 

El PFV tiene como principales objetivos: facilitar la compra de v.!_ 

vienda de interés social e incrementar su oferta; "lograr que institucio-

nes de crédito privado concedan financiamiento especiales, promover la ge

neración de ahorros de un sector de la población y aumentar la ocupación -

en base a la construcción masiva de conjuntos habitacionales y dinamizar -

a1 mismo tiempo las actividades industriales" (18) Uno de los pr~ncipales_ 

requisit~os para ser beneficiario de un crédito de~ PFV es que el ingreso_ 

mensual sea 1o suficientemente alto como para que le permita ser sujeto de 

crédito. En general, el PFV otorga crédito a los trabajadores de medianos 

ingresos. La funci6n del Fovi es promover la construcci6n o mejora de vi

viendas de interés socia1 por medio del crédito y, el Foga oe encarga de -

(18) !bid. p. 103 
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compensar a las instituciones de crédito, además de vigilar que los progr.!. 

mas se orienten precisaruente a los sectores socioecon6micos a los que van_ 

dirigidos. 

De esta forma, a partir de los años 70' se ha dado una redefini- -

ci6n de la politica habitacional del Estado debido a que se había observa

do que la población a la que iban dirigidos los programas vivienda quedaba 

excluida de éstos. T8l.abién se ha tomado en cuenta que el crecimiento y ~ 

pansión del D.F._ ha sido resultado de procesos al margen de los reglamen-

tos de usos del suelo y construcción. En este sentido es que el Estado ha 

respondido con programas que se ponen en marcha en ''momentos de crisis" P.!. 

ra tener un control sobre los pcocesos informales (invasiones, autocons--

trucción. etc.) y el suelo urbano. Todo esto aunado a la actual política_ 

de restr1.cci6n del gasto público que promueve la autoconstrucci6n como ún!_ 

ca A:\.ten::itiva et la situación habitacional y como una forma de "participa

ción ciudadana'•. 

Como resultado de todo esto. el sector público ha dirigido su -~

acción en tres direcciones simultáneas: 

1.- Los organismos públicos de vivienda. que dirigen casi la totalidad de_ 

sus recursos a programas de vivienda terminada. 

2.- El D.D.F •• a través de DART y CODEUR. y en ocasiones en conjunto con -

las delegaciones, que se dedica a programas de regularizaci6n de la t.!, 

nencia de la tierra. 

3.- Las Delegaciones. con programas de vivienda, regeneraci6n urbana. err.!_ 

dicaci6n y reubicación. 

La autoconstrucción de las viviendas en la colonia Barrio Norte, -

fue una acción del sector público que se .ll.evó a cabo mediante programas -

públicos de vivienda en la delegaci6n A. Obregón. 

Así. el Estado ha tratado de dar un marco institucional al proceso 

de autoconstrucción por medio de programas de vivienda progresiva que in-

cluyen básicamente: lotes y servicios, pie de casa. parques de materiales_ 

y mejoramiento de servicios. Es en los dos últimos puntos donde las Dele

gaciones tienen mayor incidencia. 
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Los objetivos básicos de la autoconstrucciJn estatal son: 

1.- Apoyo a la re'gularización de la tenencia de la tierra. 

2.- Financíamiento de los materiales básicoR para el autoconstructor. 

J.- Disposici6n de materiales y tecnología de construcci6n. 

4.- Agilizar los triím.ites de carácter normativo y reglamentario. 

5.- Garantizar el control social. 

De lo anterior se óesprende que el Estado se propone a través de -

su.oolítica de autoconstrucci6n: 

1.- Satisfacer la demanda habitacional a través de proporcionar seguridad_ 

con la regularización de la tenencia y servicios básicos. 

2.- Dotar de vivienda unifamiliar en lotes individuales que ~torguen la -

propie.dad privada. 

3.- Proponer esquemas de agrupamiento de vivienda en los que cada lote ti.!_ 

ne acceso vehicular desde la calle. 

4.- Plantear prototipos de vivienda donde se adec~en las normas y crite--

rios mínimos para la edificación de una vivienda. 

5.- Otorgar materiales permanentes y métodos convencionales de autocons- -

trucción. 

6.- Mostrar asistencia técnica por medio de manuales y asesorías. el uso -

de tecnolog!as apropiadas mínimas para la construcción de la vivienda. 

7.- Diseñar y promover la industri1izaci6n de elementos para la autocons-

trucción. 

8.- Promover la creación de un fondo financiero para el desarrollo gradual 

de vivienda de los no asalariados. 

9.- Que la autoconstrucci6n se pueda realizar por etapas. 

10.- Almacenamiento y distribución de materiales. 

Por otro lado. el elemento básico de los programas de vivienda es_ 

ei terreno. con lo cual éste adquiere gran importancia en el mercado en -

cuanto a1 costo y loca1izaci6n dentro de 1a ciudad. En este sentido el E.!. 

tado centra su atención en terrenos que son los menos importantes dentro -

del mercado capitalista. adquiri€ndolos vía de expropiación o compra. Las 

car~cter!sticas generales de estos terrenos destinados a la autoconstruc-

c:Lón son: 
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- están 1ocalizados en la periferia de la ciudad, en zonas sin urbanizar -

o con un mínimo de urbanización. 

- están retirados de ejes de circulaci6n con servicio de transporte insuf.! 

cientes o inexistentes. 

- por lo general carecen de servicios. 

- en la mayoría de lon casos son de topografía accidentada. 

- el suelo es poco apto para la urbanización, suelen ser tepetatosos y du-

ros o arenosos y poco compactos. 

Si bien, estos terrenos no poseen ningún valor*(este se obtiene a_ 

partir de que se realizan sobre estos la construcción de edificaciones), -

en un momento determinado, debido a toda la actividad productiva que sobre 

estos espacios llevan a cabo los habitantes de la zona (tales como: la --

construcción de viviendas~ la introducci6n de servicios, la instalaci6n de 

intraestructur~ - lograda a través de presiones a las autoridades -, redes 

de agua, de drenaje, vialidad, etc.) adquieren la posibilidad de generar -

gan~~ie~ para su poseedor. 

Ante esta adecuación de los terrenos, el capital cobra un repenti

no interés por estos, pues a pesar de que no contribuy6 en ninguna forma -

para que se llevara a cabo toda esta producción social, se le presentan ya 

las condiciones idonéas para generar ganancias, en algunos casos (si así -

lo requiere) a través del;·despojo a los colonos. Aní, estos terrenos pa-

san de tener una actividad habitacional, a una actividad destinada a la il! 

dustria o al comercio. 

Debido a que no existe un criterio en cuanto al número de lotes -

que debiera tener un proyecto de autoconstrucción, los programas estatales 

varían en magnitud. Además, cada proyecto presenta variaciones en cuanto_ 

a costos administrativos y subsidios. 

En cuanto a los u5os del suelo en los proyectos. se tiene que en-

tre el 25 y 30% del terreno est~ destinado a vialidad. Se presenta abun-

dancia en áreas viales, lo cual olvida que los usuarios de estos lugares -

en su gran mayoría carecen de automóvil, además esto incrementa el costo -

de urbanizaci6n, que es cargado al usuario, {drenaje, alumbrado, guarniciE_ 

nes y pavimentación) y que presenta problemas ya que cuando las calles no_ 

*Para llevar a cabo activid~des rentables. 
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están rev~stidas se erosionan con gran facilidad ocdsionando daños en la -

circulación. De todo esto se puede desprender que los proyectos de auto-

construcción son deficientes en tanto dejan de lado las condiciones socio~ 

conómicas y el modo de vida de la familia. 

Suelen usarse dos criterios b~sicos para dotar de infraestructura_ 

en los programas de autoconstrucci6n: 1) donde el organismo promotor subs.! 

día en su totalidad de dotación de los servicios; 2) donde el organismo ~ 

promotor facilita los materiales y la asistencia técnica para que los usu~ 

ríos construyan las redes básicas. 

Los programas oficiales de autoconstrucción proporcionan prototi-

pos de vivienda previamente diseñados para que los usuarios con la superv.!_ 

sión técnica construyan su casa. Se observan dos clases de prototipos de_ 

vivienda: 

1.- El de la vivienda evolutiva a partir de un núcleo básico (pie de casa) 

de materialP.s pe!?!!~~entes que of~ece posibilidades de ampliaci6n post~ 

rior. Sin embargo. despu~s de varios naos las familias se olvidan de_ 

loa planos y suelen ampliar la casa a su gusto. 

2.- La vivienda mínima trpica con sala. comedor. cocina. baño y doa o tres 

recámaras, que debe construirse con elementos prefabricados según de-

terminado proceso constructivo. Con este modelo el autor.onstructor no 

tiene posibilidad de ampliar su casa de acuerdo a las necesidades que_ 

se le presentan. 

El costo de la vivienda varía. dependiendo Je la calidad de la --

construcción (materiales y tecnología), la superficie construida. los ser

vicios con que cuenta y el costo unitario del terreno. En cuanto a 1os lll;!, 

teriales de construcción. 1os organismos promotores obtienen precios de m.!. 

yoreo por el volumen de la compra. 

La participación de la familia en la construcción de su vivienda -

es intensa al iniciar los programas pero si surgen complicaciones adminis

trativas o relativas a las características físicas del terreno el usuario_ 

pierde interés y abandona paulatinamente el programa adoptando su propio -

proceso de construcción. 
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Finalmente, Bazant (19) realiz6 una estimación de 1os costos admi--

nistrativos y los subsidios con el fin de hacer una comparación con los co~ 

tos directos de la vivienda (terreno y materiales) observando lo siguiente: 

l. El gasto administrativo oscila entre 10 y 20% del costo total de la vi-

vi.enda. 

2. El mayor gasto administrativo se ejerce al inicio del programa. 

3. Las viviendas non construidas paulatinamente, de ahí que comienzen con -

poca inversión y aumente su valor conforme se van ampliando. 

4. El subsidio que se otorga e los programas de autoconstrucci6n giran en-

tre e1 30 y 60% del valor total de la vivienda, dependiendo de si el or

ganismo financia la construcción de servicios o si sólo se limita a su-

pervisarlos. 

5. E1 organismo promotor aporta un. promedio del 40 al 100% del costo total_ 

de la vivienda (incluyendo los gastos administrativos y los subsidios). 

DIFERENCIAS ENTRE AUT0CONSTRUCClON ESTATAL Y ESPONTANEA: 

~in ewbaLgü. lo ~s~ :!.mp~rtante es que el Estado ve a la autocona--

trucción como una simple forma de producción olvidando con ello que es un -

proceso social. Emilio Pradilla (20) hace referencia a que la autoconstru~ 

ción estatal latinoamericana reúne elementos muy ajenos a la autoconstruc-

ción espontánea. Sus observaciones permiten resaltar algunas caracterfs-
ticas de esta pol~tica habitacional: 

1.- Elimina para el autoconstructor la posibilidad de evadir el pago de las 

rentas del suelo. 

2.- A1 buscar lotes al precio más bajo posible se lleva a los autoconstruc

tores a la periferia de la ciudad. Con esto aleja a los usuarios de -

sus fuentes de trabajo e incrementa ses costos (de transporte). El --

autoconstructor espont,neo escoge terrenos que son inadecuados al Esta

do pero son adaptables a sus condiciones económicas y a sus necesidades 

de ubicaci6n. 

3.- La legalidad conduce al pago de ciertos servicios que antes eran evadi

dos por 1os pobladores. 

4.- Los programas estatales integran general.mente materiales de la indua---

(19) BAZANT,"Análisis comparativo de programas ofi.ciales de autoconstrucci6n" 
Vivienda, No. 6, México 1981 

(20) PRADlLLA, op. cit. 
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tria moderna y elimina el uso de materiales de desecho. Esto increme~ 

ta el costo de la vivienda con lo cual se excluye del programa a mu- -

chas famili.o.s. 

5.- Los programas eliminan la posibilidad de que el autoconstructor adecÚe 

el rit~o de trabajo a sus condiciones individuales, cosa que sucede en 

la autoconstrucci6n espontánea. 

6.- Los autoconstructorcs reciben los costos de administraci6n, asesorra -

técnica, etc., del programa, gastos que no exioten en la autoconstruc

ción espontánea. 

7.- ~l diseño de las viviendas es poco flexible e impide su adaptación a -

las necesidades reales de la familia. Esto se contnpone a la autocon1! 

trucción espontánea donde el nivel tecnológico es cambiante y vincula

do a las necesidades familiares. 

Otro punto importante a considerar es que loa programas oficiales_ 

de autoconstrucción permiten aprovechar Rólo una mínima parte de los recu.r. 

sos monetarios utilizados por las familias> a saber: los ahorros acumula-

dos> los ingresos de empleos regulares y el préstamo de Cipo hipotecario. 

En este aspecto se podría tomar en cuenta que la vivienda de Blqu! 

ler, los talleres, comercios y otras fuentes de ingreso adicional "fortal.!:,. 

cen" la economía para las familias de la zona, además crean un ambiente p~ 

co atractivo paru una invasión de clase media con lo que se podría evitar_ 

un proceso de aburguesamientcFy con esto la expulsión de usuarios de meno

res recursos. Considerando esto, los programas podrían impulsar estas fo_!: 

mas de ingreso de la familia autoconstructora. 

De todo lo anterior se puede desprender entonces. y como lo seña-

lan Jan Bazant y Margarita Nolasco. entre otros investigadores, que los -

programas de autoconstrucci6n estatal se reducen a acciones aisladas dcn-

tro del contexto urbano. en donde se dan una serie de "facilidades" a un -

pequeño grupo de usuarios. Las viviendas se han diseñado previamente y p~ 

ra construirlas se proponen materiales y sistemas tecnol6gicos que por lo_ 

general están por encima del nivel socioecon6mico y cultural del autocons

tructor, con lo cual se limita la capacidad e iniciativa del usuario. Ad,,!_ 

más, los program&s de autoconstrucci6n oficiales_por lo general imponen a_ 

* SUORA T. "Aspectos socioeconcSmicos del proceso de autoconstruc
ci6n11 ere Investigaciones en ~utoconstruccidn. Op. cit. 
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las familias una carga econ6mica ya que &stas deben ~a~er erogaciones pe
rl6d;cas en determinado lapso, todo lo.cual olvida que los autoconstruct~ 

res •on una poblacidn con_ ingresos bajos e irregulares. Finalmente, la ª!!. 

t0construcci6n del sector pdblico casi siempre plantea programas en los -

que en breves p~rfodos deben darse resultados vfsfbles: o casas o servf-
cios terminados. 

Resumiendo, la inversl6n pdblica en vivienda para los sectores 

sociales de menores ingresos ha sido m(nima. De hecho, los programas y ms_ 

cantamos financieros se han orientado hacia los trabajadores que tienen -

cierto grado de estabilidad laboral. De 1974 a 1982 el presupuesto desti
nado a la autoconstrucci6n fue muy bajo, tal y como lo muestra el cuadro 

de la pagina 56. 

Para el actual se~enio (1983-1988), las pol(ticas de vivienda -

ostln orientadas principalmente a: controlar la especulación del suelo u_t: 
~eno a tr~v~: da rasé1Yá3 territoriaies y la oferta pdb1fca de tierra pa
ra vivienda de inter&s social; Impulsar la autoconstrucci6n y la ayuda m!!. 
tua comunitaria para vivienda popular con la croaci6n de cooperativas y -

de materiales de construcci6n; promover y hacer atractiva para los inver
sionistas la construcci6n de vivienda para renta; roorientacidn do los si.!_ 

temas financieros de vivienda, con preferencia a grupos sociales organiz.!, 

dos, para ampliar su cobertura social y canalizarlo a los sectores mis -
desprotegidos (21). 

Como se puede observar. algunas acciones se canalizan al apoyo 

de la autoconstrucci6n, la ayuda mutua y el cooperativismo de vivienda. -
As(, en abril de 1983 se crea el Programa de Autoconstrucci6n de la Oire~ 

cidn de vivienda del D.D.F. El inicio de este programa responde al pro-
blema de la falta de viviendas y a la atención de las viviendas deterior.!. 

das, dentro de un marco de recuperacidn financiera ajustado a la capacf-
dad de cr~dito del ingreso familiar de la poblaci6n mayoritaria de la Ci!!. 

dad de H&xico.. 

Se pretende desarrollar principalmente vivienda unifamiliar con 

procedimientos de autoconstruecidn, en la que el O.D.F. proporciona: ases_g 
rfa y direcci6n t~cn;ca¡ supervisi6n de la obra; licencias y permisos corre~ 

pondientes. Asimismo, contempla la realizaci6n de vivienda vertical como 
complemento a un objetivo de saturac~dn urbana en las zonas centrales de -

(21) Poder Ejecutivo Federal, Plan Nacional de Desarrollo !981-1988 
Secretarfa de Programación y Presupuesta. A6x1co, 196 • 



Inversi6n Pablica en Vivienda 1974-1982 

Año 19fJ:~f~82 1974 1975 1976 1977 1976 1979 1980 1981 

Inversi6n total 11 69927 6434 7324 7927 5068 6870 8522 8555 10555. 

Autoconstrucci6n Z/ 4776 660 294 664 133 267 2::6 515 1432 

% 6.8 10.2 4.0 8.4 2.6 3.9 2.6 6.0 13.6 

l/ Incluye hasta 1982: FOVISSSTE, FOVIMI-ISSFll.M, INFONAVIT, BANOBRAS (excepto an 1981 y 
1982), y a partir de 1980 organismos no sectorizados en SAHOP. 

1982 

8670 

582 

6.7 

Z/ Incluye hnsta 1981: INOECO, O.O.F.-CDDEUR¡ a partir de 1980 organismos sactorizados en 
SAHOP y desde 1981 FONHAPO. 

FUENTEJ Legorreta J. la autoconstrucci6n de vivienda en M~Mico 
(El c~so de Jas ciudades petroleras). Centro de Ecode
sarrollo. M6xico, 1984. P~g. 30 
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la ciudad. 

Sin embargo. en enero de 1984. debido a1 cambio de director, se -

crea el Fideicomiso Vivienda~ organismo encargado de ejecutar los progra-

mas de autoconstrucción en el D.F. 

El presupuesto para este proyecto es autorizado por BANOBRAS. La_ 

forma de llevar a cabo los programas es mediante la promoción del mismo f ,!. 

deicomiso o por las Delegaciones Políticas que les ayudan a coordinarlos. 

Lo que pretende el D.D.F. con el programa de autoconstrucción que_ 

1.mplement6 1 es hacer llega~ a los Sectores populares ~us programas de vi-

vienda, ya que ésto ayuda a reducir el costo de las viviendas al ahorrarse 

1a mano de obra y obteniendo materiales de construcción más baratos. 

En su programa de autoconstrucci6n, incluye programas de tipo so-

cia1 en colaboración con CRF.A y 13 Secretaría de Salud. asimismo se dan -

servicios de alfebetizaci6n y de guarderías para la población. Todo esto_ 

en coordinaci6n con los colonos. 

Los proyectos se basan principalmente en estudios topogr4ficos del 

'rea donde se localiza el Frente de Autoconstrucción, sin importar l~s ne

cesidades reales de las familias. 

Para poder participar en el Programa de autoconstrucción de1 Fide:!:_ 

comiso, se deben llenar los siguientes requisitos: 

1.- Tener capacidad legal para obligarse, esto es, ser sujeto de crédito y 

no tener antecedentes penales. 

2.- No poseer otra vivienda o terrcndel adquiriente, su cónyuge o conc~ 

bina) 

3.- Ser Jefe de Familia. sin ser necesariamente el Padre de Familia. 

4.- Residir o trabajar en el D.F •• con una antigüedad mínima de 5 años. 

5.- Habitar permanentemente la vivienda (en caso de arrendamiento de Esta, 

el contrato se anula automáticamente) 

6.- Tener entre 18 y 64 años de edad. 

7.- Tener regularizado el terreno. 

El financiamiento que otorg6 el Fideicomiso consiste en materiales 

* Con esto nos referimos al Programa de autoconstruccf6n del Fon
do de Vfvfenda y Desarrollo Urbano (FlVIDESU) del D.D.F. 
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de construcción. El monto de una vivienda vertical {vivienda nueva) para_ 

Mayo de 1985 fu~ de l mil16n 540 mil pesos por acci6n, el cuál podrá ve- -

riar de acuerdo a los prototipos o bien por el aumento en los costos de m!!_ 

teriales de construcción o roano de obra. 

Los plazos que otorga el Fideicomiso, son de 12 años, con una tasa 

de interés promedio en pagos crecientes (de acuerdo a las alzas del sala-

rio) de 10.1%. 

Los programas se llevan a cabo a través de los llamados Frentes de 

Autoconstrucción (en la actualidad el Fideicomiso trabaja con 20 frentes), 

a los cuales se les d~ asesoría técnica durante un lapso aproximado de 8 -

meses .. 

Existen dentro del programa 2 áreas de asistencia: 

l) E1 área técnica, integrada por arquitectos e ingenieros que se encargan 

de dar asesoría técnica y supervisar las obras. Se proporcionan asimismo, 

albañiles {que colaboran con el 25% de la mano de obra), su número, se dá_ 

en virtud de: la etapa de construcci6n, número de acciones que se realizan 

y al material de construcci6n. 

2) El 'rea social, integrada por sociol6gos y trabajadores sociales que se 

encargan de la promoción de: promover los programas, organizar los frentes 

de trabajo, desarrollar los programas comunitarios y coordinar las jorna-

das diarias de trabajo, (éstas son de 8 horas diarias). En ellas partici

pan el titular del programa o la persona que él designe (puede ser el cón

yuse o un hijo mayor). 

Por último, la aportación de mano de obra de los programas se rea

liza de la siguiente forma: 25% la aporta el Fideicomiso y 75% los auto- -

constructores. 

2.4 LAS COOPERATIVAS DE VIVIENDA. 

El aovimiento urbano popular. que empieza a ascender a partir de -

los años setenta debido a1 deterioro de vida de la poblaci6n mayoritaria -

ea sin duda, uno de los elementos de los que se ha valido el sector popu-

lar para obtener reivindicaciones del Estado (22). Paralelamente se hace_ 

(22) Para ampliar sobre el Movimiento Urbano Popular revisar: 
Moctezuma P. 11El movimiento urbano popular mexicano"., 
Nueva Antropología, No. 24 M€xico, Julio 1984 
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evidente la mayor participación estatal, que se expresa más en planes y -

programas que en acciones concretas. 

A partir de qlle la crisis económica se agudiza y los problemas ur

banos se acentúan (desalojos masivos. represión de invasiones, restricción 

de planes de construcción y financiamiento de vivienda por parte del Esta

do, alza en los bienes inmobiliarios, aumento de las rentas, etc.). con el 

consecuente cuestionamiento de la hegemonía de las estructuras polrtico- -

ideológicas del Estado, el movimiento popular cobra un auge inusitado que_ 

provoc6 la intervención del ~stado para desarticular el movimiento. Para_ 

esto, utilizó mecanismos de control "disfrazados", es decir, implementó la 

organización vecinal a través de las juntas de vecinos, que sólo sirven C.2, 

mo un medio para imponer las políticas que ya se decidieron. 

Con esto, uno de los objetivos del surgimiento de las organizacio

nes populares independientes es la de buscar soluci6n a sus demandas por -

otros medios y quedar fuera del control político que ejercen los partidos_ 

y lejos de la especulación del suelo urbano. Dentro de este contexto de -

lucha popular para mejorar las condiciones de vida se puede ubicar a las -

cooperativas independientes de vivienda (como la 11Unión de Vecinos Hospi-

tal la Romana",. UDEVHOR) que sur&en como una forma de racionalizar a la -

construcción espontánea. Su importancia radica en el control socia1 que -

ejercen en el ~roceso de autoconstrucción tratando de minar algunas defi-

ciencias sobre todo en lo que se refiere al aspecto legal y financiero de 

la vivienda. 

Las cooperativas de vivienda surgen a raí~ de que el problema hab..!_ 

tncional ya no puede ser satisfecho por el sector privado y por el sector_ 

público. El cooperativismo se presenta entonces como und forma organizat_! 

va,. de los sectores de menores ingresos de ln población, a través de la -

cual. se dá solución a la necesidad de vivienda en una forma colectiva. ~s 

un tiPo de organización que se basa en una apropiación del proceso de pro

ducción de vivienda por los mismos pobladores. 

Aunque el cooperativismo puede incidir en dos niveles: 

1.- En la satisfacción concreta de la necesidad de vivienda, tal es el ca

so de las cooperativas promovidas por el Estado. 
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2.- En transpasar este nivel hacia la organización colectiva de forma per

manente, como las Cooperativas Independientes. 

Sin embargo, la Cooperativa de vivienda, como alternativa de los -

grupos populares, ha sido también promovida por el Estado. En las polrti

cas estatales se utiliza el término "Coqperativismo1
' para designar un pro

ceso en el cual los usuarios autoconstruyen sus viviendas. 

Por las prácticas a que ha dado lugar, el cooperativismo presenta_ 

rasgos de ccrrupciún y liderazgo que lo alejan de su objetivo: ser una or

ganizaci6n independiente y democrática para el beneficio colectivo. 

Los antecedentes del cooperativismo se remontan al año de 1926. en 

que se da en México .la primera cooperativa de colonos "Plutarco Elías Ca-

llea" (con 1400 miembros). posteriormente ésta es autorizada cano agrupación. 

por el Departamento de Fomento Cooperaci.vo. dependiente de la Secretaría -

de la Economía Nacional (en el régimen de Lázaro Cárdenas). 

En este mismo lapso. surgen varias cooperativas m~s. entre las que 

destacan: "Patria Nueva". "Socialista11
• "Lázaro Cárdenas 11

• "Macario Nava-

rro11 y la "Sociedad Cooperativa Limitada 'de Obreros y Empleados Unidos --

Pro-Hogar''. Ya desde entonces las cooperativas han enfrentado constantes_ 

problemas. principalmente a través de dos fuentes: 1) 1os contínuos con--

flictos con las autoridades. que tratan de disolverlas y~ 2) las relacio-

nes entre colonos. 

A partir de 1937 se dá un debilitamiento de estas organizaciones.

y es hasta 1950 cuando vuelven a tomar auge. con ln creaci6n de organismos 

y programas de asistencia a países subdesarrollados. as! surge la coopera

tiva ºMéxico Nuevo" con 3000 miembros. pero que de ser cooperativa de vi-

vienda. se redefine como cooperativa de servicios urbanos. 

Al agravarse 1a crisis urbana. en los años 70s. surge nuevamente -

la cooperativa de vivienda. que se va a caracterizar por tener una " .... po

sición paternalista e idealista que pretendía proporcionar viviendas term.!_ 

nadas con servicios completos. diseñadas por t€cnicos especialistas y en -

propiedad individual." (23) 

(23) Largaespada F. et.al Las cooperativas de vivienda ante los movimientos ur
banos y la problemática habitaciona1. COPEVI, Mex. 1983 
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Sin embargo, ante la imposibilidad de cubrir comp1etamente el pro

blema. se plantea la autoconstrucción, como el elemento que de so1uci6n al 

drama habitacional. 

Las cooperativas se rigen por la Ley General de Jociedades Cooper~ 

tivas. La legislación actual incorpora a las cooperativas de vivienda de.!!, 

tro del artículo 52 de la Ley General de Cooperativas. 

por: 

La constitución y funcionamiento de las cooperativas es regulada -

- El reglamento interno de la propia ley. 

El reglamento del registro cooperativo nacional. 

- La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

La Ley Orgánica y el Reglamento Interno de la Secretaría de1 Tr!!, 

bajo y Previsión Social. 

La Ley Orgánica de la.Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. 

Y como elementos auxiliares están: 

P1an Nacional de Fomento Cooperativo. 

- Plan Nacional de Desarrollo Urbano. 

- Plan Nacional de Vivienda. 

Para la obtención de registro~ 1icencias y fuentes de financiamie.!!_ 

to, se tiene que ~ecurrir a 4 Secretarías del Estado y por lo menos a un -

organismo financiero: 

Secreta~ía de Relaciones Exteriores, dá permisos para constituir 

la cooperativa y adquirir predios a través de su Direcci6n Gene

ral de Asuntos Jurídicos. 

Secretai:ía del. Trabajo y Previsión Sccial, interviene en la org!!_ 

nizaci6n y vigilancia (a través de su Direcci6n General de Fome.!!, 

to Cooperativo y Organizaci6n Social para el Trabajo) y registro 

(Dirección General de Registro y asociaciones y organismos coop.!:_ 

rativos). 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estímulos fiscales. 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. promueve. formula~

conduce los programas de vivienda y organiza y establece su nor-
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matividad técnica y administrativa. 

Una de las tlrincipales aportaciones de 1as cooperativas de vivien

da ha sido el control social organizado en el proceso de autoconstrucci6n_ 

para de esta forma incidir de manera más directa en el problema habitaci,2 

nal. En este sentido se puede entender el marco legal que tratan de darle 

tanto los colonos como el sector público. 

Las principales funciones de las cooperativas en cuanto a agente -

social son: 

l. Favorecer la participación en la planeación. ejecuci6n y control de las 

acciones de regeneraci6n urbana. Con esto se permite que dichas accio

nes sean controladas por los pobladores. 

2. Planea los servicios y equipamiento urbano participando en su adminis-

tración y mantenimiento. 

3. Obtiene créditos para grupos de no asalariados que no pueden acceder en 

forma individual al mercado capitalista. Además asegura el pago regu-

lar de las mensualidades de los asociados y, fomenta y organiza el aho

rro regular de los socios. 

4. Con la propiedad cooperativa limita la libre disposición de la vivienda 

controlando así su especulaci6n. 

En cuanto al uso de la vivienda en la propiedad cooperativa se ob

serva lo siguiente: 

l. El Valor de la vivienda es resultado del ahorro previo del socio. de su 

mano de obra y de las amortizaciones del pr€struno. 

2. El socio puede vender su vivienda sólo a la cooperativa. 

J. Un contro1 por parte de la cooperativa sobre las personas que ingresan_ 

a la asociación. Para ello se verifica 1a verdadera necesidad de los -

asociados. 

Tipos de cooperativas de vivienda: 

Por su estructura interna se dividen en: 

- Cooperativas matrices de vivienda (cooperativa "Superación de la vivien-
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da" de Tepito), son las que tienen capacidad de promover proyectos de v_! 

vienda en forma continuada y permanente, para atender las necesidades de 

sus asociados. 

- Unidades cooperativas de vivienda ("Palo AJ.to", Cuajimalpa) • en esta se_ 

promueve un s6lo proyecto para un número definido de socios. 

- Secciones de vivienda de otros tipos de cooperativa ("Cruz Azul" en e1 -

estado de Hidalgo), operan en forma semLjante a la anterior. 

Por la forma de tenencia se clasifican en: 

- Propiedad cooperativa, como organismo con personalidad jurídica la coop~ 

rativa puede ser propietaria de los inmuebles que se adquieren o constr~ 

yen. 

- Propiedad privada individual, la coope~ativa otorga la propiedad privada 

individual a cada socio, incorporá'ndose al régimen de propiedad en condg_ 

minio. 

- Arrendamiento, la cooperativa retiene la propiedad de las viviendas con~ 

tru!das. transfiriéndolas a los socios a título de arrendamiento. 

En función tanto del sistema de la tenencia de la tierra como de.l_ 

sistema constructivo y de la vivienda~ se dan 4 tipos de cooperativas de -

vivienda: 

2 

3 

4 

Sistema Constructivo 

Esfuerzo propio y ayuda 
mutua (autoconstrucci6n) 

Construcci6n por empresa 

Esfuerzo propio y ayuda 
mutua (autoconstruccíón) 

Cons~rucción por empresa 

Sistema de Tenencia 

Propiedad cooperativa 

Propiedad cooperativa 

Propiedad en condominio 

Propiedad en condominio 

UDEVIIOR es un tipo de cooperativa donde se emplea la autoconscruc

ción como sistema constructivo y se tiene la propiedad en condomínio como~ 

forma de tenencia de la tierra. 

Y en relación con agrupaciones polrticas se identifican: 
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Las cooperativas independientes, se definen como agrupac.iones al margen_ 

de organizaciones políticas y del Estado. 

Cooperativas articuladas con organizaciones políticas; surgen a iniciatJ:. 

va de organi7.aciones po1Iticas, para satisfacer las necesidades de vi- -

vienda. 

Cooperativas de vivienda con participaci6n estatal o generadas por el -

parLido oficial, como una forma de organización a la que se agr~gan las_ 

familia3 demandantes de vivienda. 

En la ZMCM se pueden mencionar algunos casos de cooperativas de v_!. 

vienda: UDEVROR, en Tlalnepantla; la "Uni6n de Colonias :eopulares" (UCP) -

en Chrunapa, Naucalpan; VECODEJA en Atzcapotznlco; "Superación de la Vivie!!. 

da11 en Tepito; "Palo Alto" en Cuajimalpn y el Barrio de los Angel.es en J.a_ 

colonia Guerrexo. En el interior de la República se puede mencionar a Co

lli-Sitio en Guadalajara; Zapopan y Tacámbaro en Michoacán. 
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CAPITULO IJI. Estudio de tres casos 

Este caprtulo es resultado de una fntensa investigacidn que -

comprend;6 desde la bdsqueda y an&J;sis de material bibliogrSfico y hc

merogrlfico hasta 1a realizaci6n de un trabajo de campo que consistid -

en ~lgunas entrevistas, pero sobre todo en el levantamiento de 47 cues

tionarios a familias de tres colonias seleccionadas. La metodologfa del 

diseno muestral as( como el cuestionario se incluyen como Anexos. 

Para fines del estu~io se identificaron bSsicamente tres tipos 

de autoconstrucci6n de vivienda: la que se produce en Jos asentamientos 

frregulares, Ja impulsada por el Estado como una alternativa en su polL 

tfca habitacional y la autoconstruccidn realizada a trav~s de las coop.!t 

ratlvas de vivienda. 

Para el an41fsis de Ja autoconstrur.cidn como un proceso socf•I 

por medio del cual se reproduce la Fuerza de Trabajo, se eligieron tres 

colonias: la Ampliaci6n Isidro Fabela en Tlalpan, Barrio Norte en la O,!t 

legaci6n Alvaro Obreg6n y la cooperativa independiente de vivienda "U-
ni6n de Vecinos Hospital la Romana" (UDEVHOR) en el Municipio de Tlalns 

pantla, Estado de H&xico. 

La caracterfstfca comdn en cada uno de Jos cQsos es que en la 

producci6n de vivienda participan los usuarios, esto es, el trabaja~or 

y su familia. Nuestro.objetivo ha sido determinar cu~les son los comp..e. 

nentes que pnrtfclpan en la autoconstrucci6n y las csracter~stf cas eSPJ! 

cfffcas en cada caso de estudio. 

Un componente de suma importancia en todo este proceso son --

1 as caracterfstlcas socfoecon6mlcas de la poblaci6n. En este aspecto -

centramos nuestra atencidn en la fuerza de trab•jo y sus aspectos part.1. 

culares. Aquf consideramos a ia poblacl6n mayor de 12 aftos y que en el 

momento de la entrevista estuviera trabajando, esto es, se tomo en cue!!. 

ta a la Poblaci6n Econ6micamente Activa (PEA) de la familia. 



- 67 -

En segundo t~rmino definimos los diferentes elementos que par

ticipan en el proceso de autoconstruccfdn. &stos son: 

l. Caracterfsticas de la vivienda y servicios urbanos 

2. Tenencia de la tierra 

). Organlzaci6n polftica 

4. Asesorfa t~cnica 

s. Participaci6n familiar 

6. Tiempo de construcci6n 

7. Especfalizaci6n de I• mano de obra 

8. Ideología del autoconstructot * 
9. Gasto en vivienda 

10. Financiamiento 

Asimismo, se pudo apreciar que dentro de la autocon~truccidn -

se imp1ementai'1 ciertos "progra•as11 o "proyectos11 t tal es el caso de 1as_ 

cooperativas de vivienda (como caso concrato UDEVHOR) y de algunas accf,g 

nes del Estado Hexf cano en materia de vivienda (Barrio Norto) 

Es importante resaltar que todos los componentes mencionados 

no se dan aisladamente sino que se interrelacionan estrechamente dando 

caracterfsticas esp~cfff cas a cada tipo de autoconstruccf ~n. De su comp.2. 

raci6n nos referiremos en el apartado 3.4 del capftulo. 

Por di timo queremos anotar que, las caracterfstfcas del proceso 

de autoconstrucci6n descritas en cada caso de estudio son en re1acf6n a_ 

la muestra seleccionada para el trabajo de campo. 

* Empleamos este concepto para referirnos exclusivamente, a los valores 

que motivan a las familias a autoconstruir sus vfvfendas. 
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3.1 LA AUTOCONSTRUCCION ESPONTANEA: 

COLONIA AMPLlAClON lSIORO FABELA, DELEGACION DE TLALPAN. 

Ub;caci6n y Antecedentes 

Las delegaciones polfticas de tuaj;malpa, Alvaro Obreg6n, Ma.!l 

dalena Contreras, Tlalpan, Xochimilco, Milpa Alta y Tlahuac, constitu-

yen la regidn sur del D.F., a su vez, representan la zona de reserva e

co16giea de la Ciudad de México, además de ser polos de atraccl6n para_ 

las migraciones procedentes del interior de la Repdbllca, o de aquellas 

otras personas que cambian de zona, como la~ que son expulsadas del ce.!l 

tro de la ciudad. 

La colonia Ampliaci6n ls;dro Fabela (1) es parte de la mancha 

urbana de la delegación de flalpan, que es una de las máximas recepto-~ 

ras de migraciones. La delegaci 6n tiene una superficie de 301,2 Km2 , -

con una poblaci6n aproximada de 347,319 habitantes para 1980. 

Un 80% de Tlalpan es área montañosa, un 4% comprende la zona_ 

rural, y la zona urbana ocupa el 16% restante. Las actividades econ6mi

~as que se realizan son: agricultura, comercio, crfa de ganado, explotl!, 

ci6n forestal, industria extractiva e industria de transformaci6n. 

Por su alejamiento del centro de la ciudad, la delegaci6n no_ 

se habfa visto afectada por el aumento de la poblaci6n sino hast• los .2. 

nos 60s cuando diversos terrenos ejidales y comunales se fraccionaro" -

dando lugar a la creación de conjuntos habitacionales. Otros terrenos_ 

sufrieron invasiones, form~ndose con ellos asentamientos irregulares, -

~al es el caso de las colonias Isidro Fabela, Pedregal de Carrasco, Ca.u 

tera Puente de P;edra y Pueblo Quieto. s;n embargo, ya que toda esta p,g_ 

blaci6n se ubico' en las zonas agrfcolas de la delegaci6n como asenta -

mientes espont,neos, las vivie~as se formaron con un d~ficit de servi

cios, equipamiento e infraestructura. 

(1) El origen y antecedentes de la ~olon;a fuer6n tomados de: 
AGUILAR BARRERA et. al. op. cit. 
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La colonia Isidro Fabe1a se caracteriza por ser un asenta -

miento irregular que aparece a principios de la d~cada del 60 1 en los 

terrenos del Pedregal de Carrasco, que en ese tiempo pertenecfan a la 

Delegaci6n de Tlalpan. Los habitantes que componfan la colonia proce

dfan principalmente del interior de la Repablica habiendo llegado unos 

años atr6s y habitando en colonias aledañas a los terrenos baldfos, p~ 

-gando rentas y viviendo con familiares o amigos. 

El proceso de urbanización que sfguid la colonia, y su alre

dedor, propició' el aumento de Ja renta y por tanto, un aumento en el 

pago de servicios e impuestos, creándose una expulsidn de la colonia y 

afectando a las familias con menores recursos econ6micos. Estos gru-

pos afectados se desplazarfan a la periferia de la mancha urbana, den

tro de la misrna delegaci6n de Tlalpan; otro grupo se instala en la PªL. 

te Este y Sur de la colonia, surgiendo: Ampliaci6n Isidro Fabela, Nue

vos Ejidos de Santa Ursuta Coapa y Cantera Puente de Piedra. Esto su

cede a principios de los afios setenta. 

La colon;a Ampl;ac;dn Isidro Fabela (AIF), se encuentra si-

tua9a en el corazdn de una $rea totalmente urbanizada, colfndando al -

Norte con la colonia Is;dro Fabela, al Sur con terrenos privados (bal

dfos), al Este con la Pedregal de Carrasco y al Oeste con la Sánchez -

Hireles (ver croquis 1 y 2, págs. 70 y 72). 

Es pertinente hacer un breve parlntesis para softalar que la 

autocenstrucci6n de los asentamientes irregulares presenta por Jo re9.!:!_ 

lar tres ETAPAS DE CONSTRUCCION: Formaci6n, Desarrollo y Consolidacfdn. 

1) ETAPA FORMATIVA O DE UBICACION.- Es el proceso de asent~ 

miento,cuando la familia se viene a establecer en un terreno determin.!. 

do, sea adquisici6n legal o ilegal (invasidn, arrendamiento de lotes -

ejidales o comunales). El proceso está en un principio determinado por 

la seguridad er. la tenencia de la tierra y por las condiciones econ6111.!. 

cas. Esta etapa se caracteriza 

riales de deshecho industrial o 

montar en pocos dfas, amplfar o 

la .si la sltuacidn es dfficil. 

por construcciones precarias con mate

temporales, qu~ los usuarios pueden -

reducir la v;vienda o hasta desmontar

Aquf, la participaci6n de la familia -
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es muy elevada y el gasto en vivienda mfnimo. 

2) ETAPA DE EXPANSIDN O DESARROLLO.- Cuando la faMilia empl~ 

za a tener seguridad en cuanto a la tenencia de la tierra, entonces me

jo~a la construcci6n de la vivienda incorporando en ella materi•les pe,!:. 

manentes. Típicamente ~sta es una etapa de creci~ient• horizontal de -

las familias y de fntroducci6n gradual de servicios. A su vez, aunque 

se incremente el nivel tccno16gico y mejora la calidad de los materia-

les de censtrucci6n, la participación de la familia en el proceso cons

tructivo disminuye. 

3) ETAPA DE DENSIFICACION O CONSOLIDACIOH.- Una vez estable

cida la familia y cubfert~s sus necesidades b4sicas comienza la tercera 

y última etapa en donde se realfzan ampliaciones~ la vivien~a: un lu-

gar de trabajo {o taller), un espacio para un hije que se casa o un lu

gar para rentar. Generalmente en esta etapa se da un crecimfento vert! 

cal y se mejoran los servicios con ~yuda de un aibaH{l. 

Sin embargo, estas características no se pueden aplicar en -

forma estricta a todos los casos de autoconstruccidn ya que son p•rtic,Y_ 

lares de la autoconstrucci6n 11 espont6nea". 

La colonia Ampliación Isidro Fabela es un asentamiento lrreg~ 

lar que no escapa a este proceso. En un 99% presenta vivienda autocon.!. 

truida con las tres etapas tfpicas de su desarrollo: un 21% es vivienda 

en f•rmaci6n, un 63% vivienda en desarrello y el 16% restante vfvfenda 

que se estS consol;~and• (2). 

En Ja colonia AIF las tres etapas de 4esarro11o de la auto-

censtrucetdn se caracterizan por lo siguiente: 

1) Etapa de formac;6n.- En noviembre de 1972 un grupo de C,2 

lonos ocupd terrenos baldfos ceccanos a la colonia Isidro Fabela que -

posteriormente se definieron cOl>lo ampliación de ~sta. Las primeras fA 

millas (aproximadamente 29) que llegaron a la AIF, vivfan anteriormen

te en los terreno& cercanos a la zon• arqueotdgica de Cuicuflco y en 

la colonia Isidro Fabela¡ los trimftes de los terrenos llevaron alreds 

(2) Ibid. 
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dor de 6 aftas en lo que era la Dfreccfdn General de la Habftacidn Popu-

1 ar (DGHP). 

los terrenos adquiridos fuerbn un.a expropiacidn,a los colonos 

se les dfd un documento de adjudfcacfdn y posteriormente se llevd a' cabo 

una reubfeacfdn de las famf lfas proporcfonindoles limfnas, polines, ma.!:_ 

tillos, alambrdn, cobijas y despensas. En un dfa les instalaron el se!:. 

vfcf o de luz provisional y una toma de agua para toda J~ c....,nfdad. 

Tiempo despu~s llegardn mis familias, algunas de ellas se ubicaron en -

los terrenos abandonados por sus ocupantes originales. Algunos otros 

terrenos fuerun proporcionados por la DGHP (3). 

Estas familias llevaron• cabo la construcci6n del primer nd

cleo de vivienda que consiste en la edificaci4n de un cuarto y se cara.s. 

teriza porque requirf6 de un bajo ga~to en vivienda pues para ello se J:!. 

tilfzd material económico como liminas de cart6n y polines. El mismo -

colono aporta Ja mano de obra e inclusive no requiere de mayer direccidn 

t~cnfc•. Los terrenos en esta etapa c•recen de los servfciGs urbanos -

necesarios y existe inseguridad en la legalidad y tenencia de la tierra, 

lo cual conduce a que los usu;rios ·no lleven a cabo la construccidn de 

la vivienda. 

En septiembre de 1981 el "representante" de la colonia reu-

nf6 a 18 familias que invadieron los terrenos que estaban destinados a 

estacionamiento y Sreas verdes (irea de donacidn), éstas famflfas son -

las que se encuentran actualmente en la primera etapa. 

2) Etapa de desarrollo.- En ésta se observa una expansi6n de 

la vfvfenda que sed,: a partir del primer n~cleo constitufdo. Por lo 

general la construcci6n de la vivienda es por adfci6n de cuartos, los 

que se van agrupando de acuerdo a las posibilidades econ&nicas del u-

suario. Asimismo aumenta gradualmente la inversidn, aunque con una a

portacidn irreguJQr de dinero. La mano de obra que se emplea es semfe.!. 

pecfalizada, un albañfl, un pe6n, que en el caso de la colonia muchas -

veces es el mismo usuario de la vivienda. Se empiezan a utfli2ar mate

riales resistentes como tabic&n, concreto armado y piedra. Gradualmen-

(3) Informacidn proporcionada por el grupo de 11 Pcomotoras Voluntarias" 
de la Delegación de Tlalpan. 
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te se lleva a cabo la regularizaci6n de ·1a tierra y la lntroducci6n de 

servicios. 

3) Etapa de consolidac16n.- Aquf se dá una expansión de la -

vivienda de acuerdo a las necesidades de la familia. Los hijos crecen. 

y ayudan con sus ingresos a la construcci6n de la vivienda, se aprove-

~han las secciones construidas y se conforma un segundo nivel, ocasiona]. 

mente contando con locales comerciales. Hay un incremento del ingreso 

y una mejora en la posici6n econ6mica. El mismo usuario sigue constru

yendo, en ocasiones con ayuda de un maestro albaH41 para las obras de -

•mpliaci6n. La mano de cbra que se utiliza es semiespectalizada, y en 

pocas ocasiones se contrata a un calculista o ingeniero, asimismo se u

tilizan materiales permanentes y resistentes. AdemSs existe ya una te

nencia de la tierra asegurada que pcrm;tc hacer un mayo\ gasto en la 

construccidn del• vivienda y sobre todo llevar a cabo una mejora en 

los servicios (bano y cocina). 

El aspecto general que pr~sent• la colonia es una tendencia a 

la uniformidad de las fachadas, debido esto~ la polftica de remodela-

ci6n ordenada por la Delegación de Tlalpan a partir de 1981, asf, a pri. 

mera vista es dfficil, por este hecho, poder identificar la etapa en que 

se encuentra la ~ivienda. El programa de Regeneracfdn urbana se 11evd a 
cabo a trav6s del Plan Tlalpan, teniendo cuatro alternativas de trabajo: 

1) por cuenta del colono, 2) todo por parte de la De1egaci6n, 3) mat_!t 

r~al por parte de la Delegac16n y, 4) mano de obra por parte de la De

legación. 

Para 1980 la ~IF cuenta con una poblaci6n total de 893 habi~ 
tantes, 129 lotes comprendidos en nueve manzanas y un área de 5.2 hect,! 

reas de extensf6n (4). 

En las p6glnas siguientes se hace una exposlci6n de los eleme.!!. 

tos que intervienen en el proceso de autoconstruccidn de vivienda al in

terior de la colonia AIF. 

(4) AGUILAR BARRERA et. al. Op. cit. 
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Caracterfst;cas de la poblaci6n 

En la colonia la mayor parte de la poblaci6n procede de otros 

lugares ~el Distrito Fede<al (88%), principalmente de colonias de la Ds 

legaci6n Tlalpan. S61o un 12% declar' provenir del interior de la Rep.!!, 

blfca antes de ubicarse en la AIF. Es importante resaltar, como ya se 

mencion~ lfneas arriba, que el 35% de las familias proceden de la colo

nia aledaHa, la Isidro Fabela (ver cuadro 1~ p•g. 179). 

Lo anterior se refleja en que la mayorfa de las familias ti,ii. 

nen m•s de 9 aHos de viv;r en la colonia (65%), esto es, son ·1as po _ 

bladoras· iniciales del as'entaniiento.. Los lotes son ecupadea por!:!. 

na sola familia (5) en un 77%, el otro 23% declar6 la existencia de 2 -

familias en el Joce. El promedio de personas que ocupan las viviendas 

es de 6 miembros (ver cuadro 14, pág. 180). 

En cuanto a la composicidn poblacional podemos seHalar los -

puntos más importantes que son: del total de la muestra, 46% son muje~ 

res y 54% hombres; es una poblaci6n predominantemente joven: el 49% 

tiene una edad comprendida entre los 10 y 29 aHos. Esto se refleja con 

mis claridad si observamos que el 70.6% son miembros mayores de 12 anos, 

esto es, se le~ puede considerar como fuerza de trabajo productiva. 

En lo referente al Estado Civil observamos lo siguiente: 39.2% 

son casadas, 32.4% solteros y el 28.4% resta~te son menores de edad. 

Sobre la escolaridad se puede aµrec;~r un nivel b4sico: del 

total de la poblaci6n mayor de 12 años el 43% tiene prim3ri~, 30.5% se

cundaria y sólo el 15% bachillerato. En contados casos se declar6 no -

tener ninguna capacitacidn escolar o haber cursado otros ~studios a ni

vel t6cnico o superior (ver cuadro 15 , p•g. 181 ). 

La fuerza de trabajo 

Aunque un 70.6% de la poblaci6n son mayores de 12 aHos, s6lo 

el 26.5% es poblaci6n econ6micamente activa (PEA), esto es, trabajado-

res activos. La PEA en la familia es predominantemente de un trabaja-

dar (en 53%), en 35% hay dos personas que trabajan y en 12% de las fam.i 

lias existen tres trabajadores. 

(5) Se hace referencia a la familia nuclear, que comprende al padre, 
la madre y los hijos. 
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Del total de los trabajadores, el 56% dijo proceder del into-

rior de la República, principalmente de los Estados de Guanajuato y Hf-

choacSn. El otro 44% de la fuerza de trabajo •ctiva es originaria del -

A11CH, esto es, del D.F. (25.9%) o de algan Municipio del Estado de M~xi

co (18.5%). El tiempo de vivir en la Ciudad de M~xico es en promedio 23 

aftos, es decir, son emigrantes de principios de los aftos 6D 1 (cuadro 16) 

Dentr• de Ja estructura ocupacional predomfnan principatmence: 
los obreros (6) en 14.8%, los empleados (7) en 33.3%, los mecSnicos con 

14.8%, los choferes en 11.1% y los empleados dom~sticos (8) en 7.4%. E

xisten tambf~n comerciantes, carpinteros, herreros, peones (9), machete

ros y un desemple~do. 

Toda esta fuerza de trabajo est4 compuesta en su mayor p~rte 

por trabajadores asalariados (67%), esto es, personas que a cambio de -

su trabajo reciben peri6dicamente un sueldo fijo. Otro grupo que es i!!! 

portante es el de los trabajadores por cuenta propia (14.8%), que incl.!!, 

ye a todos aquellos que son dueftes de su negocio, trabajan en ~I y no -

tienen empleados a los que d~ una remuneracidn (ver cu~dro 17, pSg. 183). 

Otra caractcr~stfca importante de la fuerza de trabajo es que 

en 78% son trabajadores de planta, lo cual significa que tienen un em-

pleo ffjo que les permite percibir regularmente un ingreso. 

El lugar de trabajo e: principalmente en empresas partfcula-

res (44.4%), en menor medfda Instituciones de gobierno (18.5%) y talle

res (14.8%). 

(6) 

(7) 

(8) 
(9) 

Entendida como Ja persona que ejerce una Jabor predominantemente ma 
nual al servicio de un patrdn o empresa. Esto es, todos aquellos::' 
que realizan tareas productivas. relacionadas con la produccidn de 
mercancfas. 
Personas que realizan tareas que no partfcipan directamente con ta 
produccfdn de mercancfas, sus tareas son preferentemente no manua-
Jes y puede tener o no personal a su cargo, sin importar el nivel -
profesional. En el caso de la colonia se pueden distinguir: maes~ 
tros, cajeras, vendedores de piso, secretar1as. 
Los que prestan servicios personales a terceros. 
Quienes desempeftan labores predoniinantemente manuales, que requie-
ren de la utflizacfdn de fuerza ffsica, sin necesitar ningdn adies
tramfento previo. 
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El ingreso mensual que perciben 6stos trabajadores es entre.!! 

no y dos veces el salario mfnimo (10). Esto es, el 78% de la poblaci6n 

que autoconstruye en 1 a· colonia t 1 ene un 1 ngreso prOllledl o de 30, 476 pe

sos mensuales. Adem4s es poco comdn en•ontrar personas con un segundo 

trabajo, s61o ül 11% (cuadro 18, pág. 184). 

Una parte considerable de la fuerza laboral detectada en esta 

colonia trabaja en la misma delegación donde se encuentra establecida -

su vivienda, esto es, el 48.1% tiene su centro de trabajo en Tlalpan. -

Sin embargo hay un• expansi6n de la pobl~ci6n a otras delegaciones, es

ta movilidad in~~rdelegacional representa el 51.9% del total, de 6stos, 

22.2% tienen su lugar de trabajo en zonas aledaHas a Tlalpan, prlncipai 

mente Coyoac4n y Al varo Obregón (cuadro 19, pág. 185). 

Globalizando, el 70.3% de la poolaci6n en activo labora en lo 

que es la regi6n sur del D.F. raz6n por la cual el 58.1% emplea en sus 

desplazamientos hogar-trabajo menos de 30 minutos, el resto de la PEA, 

que es la que labora en otr•D de1~9aciones, ocupt:1 en promedio una hora, 

siendo el cami6n de la Ruta 100 el transporte •4s usado por la pobla-

cldn trabajadora (cuadro 20, pág. 186). 

Esta fuerza labo~al trabaja en prcxnedlo 6 dfas a la semana, 

con una jornada de 8 a 12 horas diarias. Asimismo, sdlo el 66.6% de -

~sta poblaci6n puede acceder a algún tipo de prestación social pues el 

resto son en su mayorfa tr•bajadores por cuenta propia. Unicamente el 

18.5% tiene acceso a participar en programas de vivienda del lnfonavit 

y otro 40.7% puede acceder a programas 'e salud del IHS~. Otras pre~t.l!. 

cianes que son otorgadas son: la caja· de ahorro y la prima de vacacio

nes (cuadro 21, pág. 187). 

Ingreso mensual y gasto de la fami1;a 

El total del i11greso familiar pua estas famflias equivale 

en promedio a 2.2 veces el salarlo mfnimo (VSH). De esto observam~s -

un gasto consfderable en lo que son las necesidades b~slcas de la fami 

lia, el gasto mensual promedio que se declar6 es de 46,843 pesos y el 

ingreso medio es de 53,353 pesos por familfa. 

(10) El salario. •fnimo regional para este perfodo es de 816 pesos 
diarios. Septiembre-noviembre de 1984. 
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El 85% del ingreso familiar se destina a cubrir 'las necesida

des b'sic,,s sobresaliendo los rubros de alimentación (54% del total), -

ropa y calzado (13.8%) y, educación (13.3%). El gasto """nsual que se -

destina a la construcción de la vivienda equivale a un 2% del gasto fa

miliar, aspecto económico que ha determinado en buena medida que en la 

colonia el pro~eso de autoconstrucci6n se haya hecho tan largo y que as 

tualmente se suspendiera la ~dlficaci6n de viviendas pues el costo de -

1os materiales de construccidn se ha incrementado (como una de las con

secuencias de la crisis econ6mica). 

Caracterfstica~ de la vivienda y servicies urbanos 

En esta colonia el 82.2% de las viviendas de la muestra son -

consideradas COfllO propias, el otro 11.8% son rentadas. De las 17 fami

lias entrevistadas sólo el 17.6% declaró haber terminado de pagar lQ vi 

vienda; de las otras 14 (BZ.4%) que no han cubierto el costo total, 8 -

(47.1%) dijeron que _ . .ioln no han pagado mufa. El pago de la vivienda aco.!!, 

tumbra darse al duel'lo de ~sta (cuando se renta) y a la Tesorerfa del -

DDF (cuando es propia) en form~ de impuesto predlal. 

? 
Los lo~es ~ienen en promedio lllm- y el ~rea total construida 

os de 62.8 m2 • La mayor parte de las viviendas de la muestra (76.S%l -

cuentan sdlo con un nivel y en gran parte de 3 a 4 cuartos construidos 

(64.7%), sin- incluir bal'lo y cocina. El material predomin•nte en los Pi 

sos es el cemento (94.1%), el 100% de los muros son de ladrillo, tabique 

o tabic6n; y los techos son en un 70.6% de losa de concreto, en 23.5% -

de lSmlna de asbesto y sólo el 5.9% de lámina de cart6n. Por los mate

riales e111pleados en la construcci6n se puede afirmar que un SB.8% de ~ 

las viviendas tienen unil 11 buena calidad'' ya que s.e observa la presencii11 

de materiales permanentes. El otro 41.2% de las viviendas son de "reg.!:!. 

lar calidad" ya que combinan materiales permanentes y de deshecho. 

En cuanto a los servicias. un 94.1% de Tas viviendas cuentan -

con agua entubada y energfa el6ctrfca, el 88.2% con drenaje conectado a 

la red p~blica y el IDO% con gas. 

Se puede considerar que este asentamiento se encuentra en un 

grado de consolldacl6n. Es Importante recordar que aunque gran parte -
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de la poblaci6n (64.7%) tiene mis de 9 anos de vivir en la colonia, el -

tiempo promedio de construcci6n es un poco menor: de casi 8 anos. Los -

primeros servicios con qu·e cuenta la vivienda son el gas y le energfa .!!. 
l~ctrica (per lo general tienen estos s~rvicios desde hace 9 anos); el 

agua y el drenaje $On instalados tiempo despu~s de que se ha iniciado -

la c6nstrucci6n de la casa, en promedio desde hace 5 anos (ver cuadros 

y 1-A, p5gs. 165 y 166). 

Tenencia de Ja tierra 

La caracterfstica esencial de ésta colonia es la forma de a~ 

propfacidn de Jos terrenos; 4sta es muy varf~da, sin embargo predominan 

3 tipos que son: la invasi6n de terreno (29.4%), el traspaso (23.5%) y, 

la expropiaci6n que realfz6 el DDF (17.6%). 

Esta %ona, en un primer momento fu& receptora de la poblacidn 

que es expulsnda de las colonias aledanas a ella (debido al proceso de 

urbanfzacfdn que sufrieron, hub~ un aumento en la renta del suelo y los 

impuestos de los servicios urbanos), por lo que precedieron a la inva-

si'n de los predios, y posteriormente el propio DDF reubic' ahf a una -

parte de la poblacf6n que vivfa en terrenos de Ja Pir5mide de Cuicuilco 

La mayor parte de los terrenos (58.8%) ya est5n regularizados, 

lo que propicia que la poblacf'n construya sus viviendas sin temor, y -

consigan, por otro lado, el acceso a los servicios pdblicos (por ejem-

plo el drenaje). 

A pesar de la legalidad que se tiene en los terrenos, adn no -

les han sido entregad~s las escrituras de los mismos, &sto se está traml_ 

tanda a trav&s del DDF y otras dependencias como son la Comfsi6n de Des~ 

rrollo Urbano (CODEUR) y el Reg;stro Pdblico de la Propiedad y Tesore-

rfa (ver cuadro 2, pág. 167). 

Organizaci6n de la comunidad 

En ~sta colonia. a pesar de Ja existencia de una organizacf6n, 

la fuerza de 6sta no ha sido contundente y bien dirigida a la creaci6n y 

desarrollo conjunto de las v;viendas. 
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H&s que nada est& or;entada al control polftico dentro de la -

colonia valf~ndose para esto de los jefes de manzana. Es claro el inte.!:,. 

cambio que lleva a cabo esta organizaci6n (perteneciente al partido ofi

cial) con los colonos, pues a camb;o de apoyo polftico les gestionan: la 

regularizaci6n de los predios y la dotaci6n de serv;cios pablicos (esta 

colonia ya cuentn con todos los servicios: agu«, luz, drenaje, etc.) 

Pero se decfa, la construcci6n ae las viviendas ha sido en fOJ:. 

ma individua? de acuerdo a las posibilidades econ&nicas, de tiempo y co

nocimiento (en cuanto a construcci6n) de las familias, por lo que la co

lonia se encuentra en una et•pa estacionari~, en Jo que tambf&n influye, 

como se menciona lfneas arriba, la crisis econ6mica y el alza de los ma

teriales de construccf6n. Si bien la apariencia general de la colonia es 

la de viviendas terminadas, ~sto es s61o una ''visi6n engaRos~•· porque la 

realidad interior de muchas c~sas es sin terminar. Esto dltimo se dá -

por el program• de remodelaci6n de fachadas de Ja Delegaci6n que no t('lfTIÓ 

en cuenta el estado de la vivienda (ver cuadro 3,.pág. 168). 

Asesorfa técnica 

En esta colonia, el 82.3% de las familia~ ~ntrevistadas decla

r6 no haber recibiáo •sesoría t~cnica en ninguna etapa de construcción de 

la vivienda. Esto implica que las casas se han edificado por iniciativa 

propia de los usuarios, lo que ha ocas;onado algunos problemas de tipo 

técnico. Los materiales empleados er. la construcci6n son considerados -

como resistentes y duraderos. pero no se explotan a Jo máximo, es decir, 

el usuario se concreta a que el material muestre una apariencia confia-

ble dando un aspecto resistente (muros anchos, trabes gruesas, etc.), e~ 

yendo la mayorfa de Ja$ veces en el empleo de un exceso de material que 

repercute en e1 costo de Ja construccidn. 

En un mfnimo porcentaje, sólo el 11.8%, se dijo que la aseso

rfa tfcnlca recibida habfa sido de la Delegaci6n de Tlalpan, básicamente 

para la rernodelaci6n de fach3das; y de un maestro albaH{l asf como de la 

Facultad de Arquitectura Autogobierne (UNAH) para planear e iniciar la -

construcción de la vivienda (ver cuadro 4, pág. 169). 
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Partfcfpacfdn familiar 

A diferencia de UDEVHOR y Barrio. Norte, en esta colonia hay u

na participación más ampria de la familia ya que la construcción de la -

vi~ienda depende totalmente de ella, pues se carece de cualquier tipo de 

ffnancfamfento y asesoría técnica, Jo que de manera directa influye en -

el lento proceso de edlffcacidn que se desarrolla. 

La falta de una base financiera que apoye la autoconstruccfdn 

ha desencadenado que el costo de 1a vivienda se incremente paulatfnamen. 

te y que se d6 una mayor partlclpacfdn familiar pues ~sta suple en deter:, 

minado momento a 1a mano de obra especfa1fzada que por falta de recursos 

econdmicos no se puede contratar, sobre todo a principios de la construs 

ci6n. la carga constructiva recae principalmente en Ja esposa y los hi

jos. pues ellos se encar~an de actividades que van desd~ la adecuaci6n -

del terreno hasta la etapa final de la obra negra (el colado de la losa). 

Esta sltuacidn se origina debido a que el jefe de familia sólo 

participa en la construcci6n los fines de ~~m~ne~ y e~ festo de ios dfas 

los dedica a su trabajo asalariado, por lo cual no dispone de tiempo pa

ra la edificación de su vivienda. Las Instalaciones y acabados son re.i!. 

)izados por el autoconstructor y en ocasiones se contratan albañiles. 

Otras formas de participaci6it relativamente importantes son 

las que llevan a cabo en la obra negra hermanos, cuftados y amigos del js 

fe de familia (bi~n podr(an considerarse como la parte sustitutiva del -

jefe de familia en la construcción de las viviendas). 

~in embargo, este caso presenta una contradf cci4n de hecho muy 

importante: al mismo tlemp~ ~ue un 47% de los colonos declaró haber rec.i 

bido ayuda ~n la obra negra por un tiempo menor de 6 meses, otra gran -

parte (41%) dijo que en ninguna etapa de la construcción de su vivienda 

hab(a recibido ayuda. Esto encuentra su explicación si consideramos que 

64.7% de las familias ha contr~tado trabajadores en la construcción de su 

vivienda, sobre todo en la etapa de insta1~ciones y ~cabados. 

De lo anterior podemos desprender lo siguiente: la particlpa-

cldn familiar es Intensa al Inicio de la construcción de vivienda. Pero 
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conforme se va desarrollando el asentamiento, que incluye obtener la se

guridad en la tenencia de la tierra y el acceso a servicios urbanos, y -

se mejora en la situaci6n econ6mica (ya que los hijes crecen y ayudan al 

ingreso familiar) la participaci6n de las familias disminuye. Las eta-

pas de instalaciones y acabados de la vivienda estfn estrechamente rela

cionadas con la consolldaci6n de la colonia (ver cuadros 5-A y 5-B). 

Tiempo de construcci6n 

Contrariamente al caso de UDEVHOR, la colonia AIF (la mSs anti 

gua de los tres casos) presenta un perfodo construct;vo más largo, en -

promedio de 7.6 affos. Esto es resultado de la construcci6n individual y 

al uso de los propios recursos económicos de las familias, ya que esta -

población no tuvo acceso a ningún tipo de crédito o financiamiento ni -

tampoce asesorfa t~cniea. 

AdemSs, el poco tiempo disponible que ti~ne la pobl3ci6n para 

construir, ya que generalmente ocupa los dfas dedidadcs a su descanso y 

diversi6n (sabados y domingos). Aunque no se excluye la construcción en

tre semana, ~sta es mfnima debido a que la mayor parte del dfa los auto

constructores le dedic~n a su trabajo. Asf pues, en fin de semana 58.8% 
de la poblaclén lleva a cabo una jornada diaria de construcci6n de 6.30 
a más de 10 horas. Y en los otros dfas (lunes a viernes) hay una jorna

da de 2.30 a 6 horas para edificar la vivienda (ver cuadro 6, pág. 172). 

Especializaci6n de la mano de obra 

De hecho. gran parte de los autoconstructores carecen de exp~ 

rlencia en construcci6n. En la colonia el 53% de los Trabajadores no -

había participado en la construcci6n de obras con anterioridad; los que 

habían tenido oportunidad de hacerlo fu~ blsica1nente construyendo otra -

vivienda (29.4%), y a diferencia de UDEVHOR y Barrio Norte, en algunas 

obras de la colonia. 

~o anterior, aunudo principalmente a cierta capacidad econ&nj. 

ca de los usuarios y a la seguridad ~n la tenencia de la tierra, propi

cio que se ocuparhn trabajadores en la construccidn de la vivienda, so

bre todo en las ·etapas de desarrollo y consolidación del asenta•iento. 
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Básfcamente lo que se contrata son albaftlles (en un 59%), en segundo t~L 

mino plomeros (29.4%), electricistas (23.5%) y yeseros (23.5%). Esto r.!!, 

fleja que 1• parte mSs importante para el autoconstructor es la obra ne

gra (11) , en la que se emplea trabajadores de la construccfón en un 59% 

Las fnst~lDciones ocupan un lugar secundario. se contrata pwrsonal en un 

29%. Los acabados de la vivienda son la etapa a la que menos se presta 

atención (ver cuadro 7, pág. 173). 

Ideologfa y princip~le~ problemas del autoconstructor 

Los problemas predominantes a los que se enfrentan los autocon.!. 

tructores en Ja AIF son el ingreso de la familia y el elevado costo de -

los materiales de construcción (27% de las familfas lo declaró asf en a~ 

bos casos). Si bien no hay que olvidar que estos dos bspectos se cuentan 

entre los elementos m~s afectados por la crisis econ6mic~ de los ochenta 

(aunque de hecho, eJ deterioro en e! salario de los trabajadores es un -

problema de años a~r~~>~ Otro:~: !ez probleiiids que se mencionaron fue
rón la falta de asesorfa técnica (14.6%), la regularización en la tenen

cia de la tierra (12.2%) y el poco tiempo disponible para construir. 

El deseo de tener una vivienda propia es la principal mottva-

ción que tienen las familias para autoconstruir (en un 56%). Otros fact,2 

res importantes son por la adqulsicfón del terreno y la fnaccesibilidad 

a la vivienda de interés social (ver cuadro 8, pág. 174). 

(11) Una construcción se divide b~sicamente en tres etapas: úbra negra, 
instalaciones (hidráulica, sanitaria, eléctrica y de gas) y, acab~
dos (herrer(a, carpinterfa, vidirierfa, muros, pisos y techos). 
La OBRA NEGRA en toda ediffcacfón comprende dos partes: 
1) la infraestructura, que es t~da construcción hecha abajo del ni~ 
vel del terreno (cimentación). Incluye tareas como limpieza del te
rreno, excavación y formaci6n de cimientos. 
2) La superestructura, que es toda construcción realfzada arriba del 
nivel del terreno, esto es, 1a estructura de la construcci6n (muros 
de carga, castillos, trabes, etc.) 
Por todo lo anterior, entendemos que la obra negra es como la es-
tructura dsea de un cuerpo humano. 
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Gasto en la construcci6n de viv;enda 

Como ya se mencionó con anterioridad, hay una etapa estacionariA en 

la colonia, provocada principalmente por un incremento en los precios de 

los materiales de construcci6n, por lo que el 66.)% de la poblaci6n no -

ha terminado la edificaci6n habitacional. Pretenden principalmente hacer 

más rec4maras asf como dedicarse a la etapa de acabados en la construc-

cidn de las casas. 

La cantidad gastada en materiales y mano de obra nn fu6 proporcion~ 
da porque las personas no recordaban este dato, básicamente por la sus-

pensi6n de la construcci6n por varios aftos y por no llevar un registro -

de gastos (cuadro 9, pág. 175). 

Financiamiento 

En esta colonia la gama de fuentes econ6micas para la constru.c. 
ción de ias v1vi;~d:: ~s m~~ amplia que en los otros dos casos de estu-

dio, pero predomina el salario (en 60%), el ahorro y otro tipo de gafian

cias (como las percibida~ en alg6n trabajo remunerado extra o en un negg 

cio fa010iar). 

A esta pobl•cidn se le presentan mayores prob1cm~s en 1a cons

trucción do las v;viondas porque no cuentan con n;ng~n tipo de financia

miento por parte do algdn organismo, sea pdbl;co o privado. Asimismo, -

la inaccesibil;dad a la vivienda de inter~s social los lleva a buscar e~ 

ta forma de construcci6n de vivienda. 

Asf pues, la capacidad de construcc;6n está dada principalmen

te en función del aspecto económico de la población (cuadro 10, pág. 176). 
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).2 LA AUTOCONSTRUCCION ESTATAL: 

COLONIA BARRIO NORTE, OELEGACION ALVARO OBREGON. 

Ubicaci6n y antecedentes 

La colonia Barrio Norte se encuentra ubicada en Al~aro Obregon. 

La Delegaci6n, situada en el Sudoeste de la ciudad, con 94.S Km2 de los 

cuales el 59.6% estSn urbanizados, observa insuficienci~ y alto costo de 

vivienda asf como un incremento en las acciones pdblicas del sector so-

cial. Las políticas de Alvaro Obreg6n han venido contemplando los pro-

gramas pdblicos de vivienda, adem4s de ser una alternativa a 1~ accf6n di 
recta del DDF en la producci6n de vivienda. 

Las acciones bisicas de los programas est'n orientadas a erra

dicaci6n (con y sin reubicaci6n)¡ desalojos, regularizaciones y ayuda m~ 

tua. los programas da ayuda mutua y autoayuda (donde se contrata a tra

bajadore~ asalariados) son b~sicamente de autoconstruccf6n de vivienda e 

incluye la dotaci6n de agua, drenaje, alumbrado asf como la construcción 

de calles, andadores y guarniciones. Se estima que la delegacf6n CO,!!S 

truy6 entre 1976 y 1982, 6955 viviendas por autoconstrucci6n (12). 

Noemf Stolarski seftala que los programas de la Oelegaci6n res-

ponden a cuatro aspectos bisicos que son: 

t.- Regularizacf6n de la tenencia de la tierra. Donde se reporta haber -

entregado 6),18~ escrituras para 1977 y febrero de 1982, de las cua

les 24,161 fueron realizadas por la Dlrecci6n del Area de Recursos 

Territoriales (DART). 

2.- Dotaci6n de infraestructura y servicios. Aquf los colonos llevan a -

cabo los trabajos bajo la supervisi6n de mano de obra calificada. ~ 

Los mismos usuar·ios pagan los materiales, au~que algunas contribucf,2 

nes han sido deducidas de los pagos a Tesorería. 

3.- Hejoramiento de la vivi~nda. Estos programas comprenden regeneracidn 

urbana y/o remodelacfdn. En la regeneracidn urbana se observan acci~ 

(12) STDLARSKI, La vivienda en el Distrito Federal. ProgramD de investi
gaci6n del O.D.F. H6xico, octubre de 19S2. 
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nes de erradicaciones de zonas deterioradas y su reac~odo en vfvte.!!. 

das mejoradas , y la AUTOCONSTRUCCION. La remodelaci6n urbana incluye 

la construcci6n o mejoramiento de calles y banquetas y, pinturas de 

fachadas. 

4.- Normatividad y control en el Uso y Destinos del suelo. 

Los programas de Alvaro Obreg6n se han caracterizado de otras 

delegaciones por ser m$s extensivas. 11 En este caso los programas de auts. 

construccidn de vivienda son considerados como alternativos a la regene

raci6n urbana y en ellos se incluyen: la regenerac16n de la vivienda 

.-- (Barrio Norte); el desalojo temporal para regenerar la zona; lotif! 

car. urbanf z&r y construir vivienda nueva para reubicar posteriormente a 

la poblacl6n (colonias Las Golondrinas y Francisco Villa); creacl6n de -

nuevas áreas hcbltaclonales para poblaciones desalojadas y/o reubicadas 

(Lomas de Becerra) y programas de regularizaci6n de la tenencia de la -

tierra junto con acciones de ayuda mutua para la provis16n de infraestru~ 

tura y servicios (El Salitrero)". (13) 

De acuerdo a algunas investigaciones de servicio ~acial y •.!l 
tropologfa y por declaraciones de dirigentes de la Cordinadora Nacional 

del Movimiento Urbano Popular (CONAMUP), la polftlca de los dltlmos seis 

aftos ha producido mis de 25 desalojos masivos, ha creado unas 48 zonas 

de reacomodo de colonos pobres, e invertido 1308 millones de pesos en -
servicios pdbllcos, principalmente en colonias cuyos habitantes ·tienen -

mayore$ recursos econ&nicos. 

El resultado de la administración 1976-1982 fu~ el de regenerar 

zonas de reacomodo en las partes m's accesibles generando al mismo ti.,..._ 

po zonas de impulso a fraccionamientos residenciales. Adem4s la polftl

,ca de regeneraci6n aplicada a las 101 colonias, consideradas inseguras -

por tener suelos minados, acarre& la expulsión de la poblaci6n m4s pobre, 

gener6 mayor especulaci6n en el suelo urbano y un mayor hacinamiento, ya 
·2 

que la mayorfa de las familias fueron ubicadas en terrenos de 90 m. 

Los principales desalojos masives y con posterior reacooaodo se dieron en 

20 colonias, siendo Barrio Norte una de ellas (14). 

(13) lbidem. pag. 215 
(14) Uno más uno. 24 de octubre de 1982, pag. 27 
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Ahora bien, segdn Noemf Stolarski, la Delegaci6n elabor6 planos 

para 12 casas tipo paca autoconstrulr, simultSnea111ente el colono podfa -

empezar los trlmltes de regularlzaci6n y obtendi6n de la licencia de -~ 

construcct6n. Asimismo, se di6 la opcl6n de presentar planos propios ~ 

y/o pagar para que la Delegac16n construyerQ la vivienda y las obras del 

en_torno (calles, banquetas, etc.). Tambl&n se llevaron a cabo jornadas 

de ayuda mutua para las obras de infraestructura y servicios. Se organ.!. 

zd incluso cooperativas de vivienda para ayudar a Jos autoconstructc1res 

ya que consegufan los materiales bSsicos de construcci6n mSs baratos. 

Sin embargo, las cooperativas de vivienda que impuls6 la Dele

gaci6n resultarón ser a final de cuentas inst~umentos de control polftt

co, a pesar de que se lograron construir en el sexenio pasado 7800 casas. 

Ademis de que la mayorfa de las cooperativas fracasaron por quiebra to-

tal o cierre debido a la corrupci6n de los enc~rgados de administrarlas 

y la falta de presupuesto para soste:ierlas, por lo .que casi en todos -

los casos los proyectos quedaron inconclusos (IS). 

En el Plan Parcial de Desarrollo del ODF se seftala que la es-

tructura urbana de la Delegaci6n Alvaro Obreg6n observa 3 grandes zonas: 

1) En las Sreas bajas y planas de la delegaci6n, donde se con

solidan las zonas residenciales y sólo existen las zonas P.2 

pulares de mayor antigüedad. 

2) La que se ubica en te~renos ondulados en la periferia de la 

delegaci6n, cruzando por barrancas y donde se ubican los 
11mar-ginados urbanos ... 

3) La dltima parte de lo que se pretende sea el cinturdn verde 

de la zona sur de la ciudad, pero donde existe gran cspecu

laci6n de la tierra que empieLa a urbanizarse (16). 

La colonia Barrio Norte se encuentra en la segunda zona, cuyos 

principales problemas son:la ex;stencia de asentamientos sobre terrenos 

peligrosos por topograffa accidentada, pendientes, contam;naci6n, minas 

y basureros; v~as de penetracidn escasas e insufic;entes; vivienda dete

riorada e irregularidad en la tenencia de la tierra. 

(IS) 
( 16) 

Uno mSs uno. 
Uno m~s uno. 

2S de octubre de 1982. pag.27 
24 de octubre de 1982. pag.27 
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Los fun~edores de Barrio Norte son en su mayorfa desalojados -

de otras partes de la ciudad. Al ser expulsados de sus antiguos lugares, 

llegaron en 1955 a ocupar la zona, viviendo primero en los socavones de -

las minas y construyendo con piedras sus cuartos ya que los lfderes que -

les cobraban cuotas por permitirles vivir ahí, prohibían qu~ entraran los 

carros de materiales. Desde sus inicios y hasta la fecha los habitantes -

de Barrio Norte han sufrido ataques para ser desalojados, adem~s de co--

rrupcl6n en sus asociaciones de colonos. Fu~ hasta 1965 que les lnstal.2. 

ron redes de electricidad con previa cooperacl6n por los postes y tendido 

de líneas, en 1973 les tendieron las redes de agua y drenaje, aunque a la 

fecha a algunos callejones no les llega el servicio. La mayor parte de -

la colonia cuenta con servicios pdblfcos pero deficientes. El Decreto -

de expropiacl6n publicado en el Diario Oficial el 14 de agosto de 197D f.2, 

vorece a los Colonos de Barrio Harte por lo que la Procuraduría de Colo

nos del ooF· otorgó cartas d~ posesl6n de los terrenos, sin embargo en la 

actualidad no tienen regularizada la tenencia de la tierra (17). 

Cerca de la colonia se ubican f4bricas de cemen~o y c•a•• da~..=. 

teriales de construcción. Uno de sus principales problemas es el Rfo San 

Borja, que se ha convertido en un basurero. Ho hay cna tr~za urbana defi 
nida, Jos accesos a las viviendas, son por medio de andadores con fuerte 

pendiente, hechos por los mismos colonos. La cal Je vehtcular p~sa por a~ 

rriba del barranco donde se ubica la colonia. Los lotes no est~n bien -

definidos, carecen de bardas y m~s de una familia habita en ellos. El -

tipo de la vivienda es sumamente precario, hechas con materiales de baja 

calidad o de deshecho. Las principales caracterfstlcas de Barrio Norte 

se pueden resumir asf (18): 

Densidad: 

Ndmero de manzanas 

Ndmero de lotes 

Area total 

Area lotlficada 

Area de vialidad y 
servicios 
Ndmero de habitantes 

760 hab/ha 

40 

2226 

339,433.14 

243,488.44 

95,944.70 

26,712 

2 m 
2 m 

2 m 

(100%) 

(71.7%) 

(28.3%) 

(17) Toda la informaci6n referente a origen y antecedentes de Barrio 
Norte se obtuvo en el Taller 6 de Arquitectura Autogobierno, UNAtl. 

(18) Ibidem. 



- 90 -

En contraste con otras colonias, en &arrfo Norte se da un uso 

del suelo predominantemente habitacional. De aquf que el objetivo fun

damental de los trabajadores al poblar Barrio Norte sea el de adquirir 

un pedazo de tierra sobre el cual autoconstruir su vivienda. 

[n 1980 la Delegación inició un programa de regeneraci6n urb,!. 

na en la colonia, pero s61o en 2 de las 40 manzanas. Las acciones se 

llevaron a cabo en 69 lotes, en las manzanas 33 y 34. que representan s~ 

lo el 3% del total de los lotes de la colonia, El programa consistió -

en la lotificacidn, autoconstrucci6n de vivienda y dotacién de servfcios 

para los poblado~es. 

La primera accidn fué el levantamiento de una encuesta por m.!!. 

dio de la jefe de manzana (unida por lazos de compradazgo con el ex-de

legado Zárate Machuca), en la cual se preguntaba a los habitantes sí d~ 

seaban se les ayudara en la construccf6n de su casa. Después de ello -

se did un desalojo de todos Jo,;. colonos par2 una 11 correcta11 lotifica-

cidn de los terrenos, los cuales se redujeron en ~u mayor parte a un 4-
rea de 90 m2 • En ol reacomodo muchos de los antiguos pobladores fueron 

expulsados por carecer de los medios econ6mices suficientes para cons-

truir su casa. La siguiente acción consistió en la introducci6n de se.!:, 

vicios tales como el drenaje y agua, donde los usuarios contrlbuyor6n -

con la mano de obra y posteriormente, la delegación les cobró el mate-

rial. Una vez instalados estos servicios se les proporcfond a cada fa

milia el plano de su casa dlndoles un lapso de un affo para la construc

ci6n de su vivienda y otorgándoles licencias de construcción sin costo 

alguno. Durante un aHo aproximadamente contaron con asesor fa técnica -

de arquitectos pagados por la mls~a delegación, contribuyendo los habi

tantes con la mano de obra y trah~jando los fines de semana. Además se 

les ayud6 con el material b'sico para la construcci6n de sus casas. como 

es la varilla y el cemento. Las calles (andadores) fueron adoquinados, 

con material y trabajadores proporcionados por la delegaci6n. La forma 

de pago del material fué a crédito, dándoles oportunidad de liquidar 

'hasta antes de que terminara la administración 1976-1982 (19). 

(19) Información obtenida en base a una entrevista con el Sr. Francisco 
Barrón Trejo, uno de los colonos de la manzana 34. 



- 91 -

Sin e~bargo. no se 1ogr6 terminar con e1 programa. La mayor Pª.!:. 

te de las vfvfendas se encuentran en le etapa de desarrollo y una mfnfma 

parte en consolldacl6n. El principal problema que en enfrentan en estos 

momentos los colonos es que con la salida del delegado ZSrate Machuca se 

perdt6 la concesf6n de construir sin permiso oficial, y ahora para conti

nuar con las obras tfenen que pagar las licencias de construccl6n. Tamp.2 

co cu~ntan ya con una asesoría t4cnica nf material barato. El programa -

qued6 inconcluso y la tcrminacf6n de las casas corre ahora por cuenta to

tal de las famflfas. 

En diciembre de 1983 se inicia en Barrio Norte un segundo pro-

grama de autoconstrucci6n impulsado por el Fideicomiso VIVIENDA. En las 

manzanas 32, 30-A y 14 se realizaron un total de 23 acciones. El progra

ma consisticS b.Ssfcamente en la c:;rganfzaci6n de un "Frente de autoconstru,!¡_ 

ci6n" coordfnado por una trabajadora social quien se hacfa cargo de ors.:. 

nfzar las jornadas diarias de 8 horas de trabajo. Aunque los titulares -

del programa eran los jefes de familia, en realidad el trabajo dfarfo lo 

realizaron las esposas, precisamente por el hecho de que se exige la pre

sencia de un integrante de Ja f•mitfa en ias jorna~•~ de t••b•j~. El fi

nanciamfento que se otorgd fu6 b.Ssicamente un cr6dito en materiales de -

construcción~ Asimismo, se df 6 asesorfa t&cnf ca, a cargo de 2 ingenieros, 

por un lapso aproximado de 8 meses. El Fidefcomfso otorg6 la .asign~ -

c'i-dn de un. albañ{t por ci.da manzana. Pero de ·hecho la' más: importan -

te aportación de mano de obra fué responsabilidad de los autoconstruct.2, 

res. Para noviembre de 1984 el Fidefcomiso retiro toda asesorfa t6cnica 

y cn~dito en m;oter.;ales de construccidn ya q!Je el programa se daba por 

terminado. Sin embarg~, el descontento de las fa~ilias se deja sentir -

por el hec,ho de que las viviendas no se acabaron de construir. 

Por todo lo expuesto anteriormente. podemos afirmar que en Ba-

rrio Norte la construccidn de viviendas responde a una polftiea del Es~a

do, en particular de la Delegacf6n Alvaro Obreg6n, que permite a las fam,!_ 

.iias tener reg..ilarizada la tenencia de la tierra asf cano contar con un¡¡ 

base de financiamiento y asesorfa técnica. Todo esto aunado a que los -

programas 11 oficia1es 11 de autoconstruccfdn persiguen obtener resultados -

concretos en un breve lapso de tiempo. 
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Caracterrstfcas socfoecondmicas de Ja poblacidn 

Los datos referentes a ta procedencia de Jos pobla•ores, reve

lan que en 100% provienen de la misma Delegaci6n Alvaro Obregdn, de este 

total 71% son familias originarias de la colonia. Seg~n otras fuentes -

(20), un 44.7% proviene de colonias aledaHas a Barrio Norte; un 43.5% -
son originarlos del lugar; de provincia son el 2.4% y de otras delegaci,2 

nes el 9.4%. De lo anterior podemos af;rmar que la antigüedad de las f.!!. 

mflias en la c~lonia se encuentra estrechamente ligada a la hfstoria del 

asentamiento. Por ejemplo, el 88% de las familias entrevistadas dijo ts 

ner mSs de 9 affos de vivir en Barrio Norte. A5imismo, pudimos observar 

que aunque en el 77% de los lotes vive s61o una f~mllla, al igual que en 

la AIF, el namero de habitantes por vivienda fu~ el mSs alto de los tres 

casos de estudio, un promedio de 7 personas por familia (ver cuadros 13 

y 14, págs. 179 y 180). 

Del total de la poblaci6n Incluida en la muestra, el 48% co-

rresponde a mujeres y el otro 52% a hombres. La colonia se caracteriza -

por tener una poblacfdn predominantemente joven: ~- 5~% se fn~Ju~~ ~n u
na edad comprendida entre los 10 y 29 aHos de edad. De hecho, el 65.3% 
de Jos habitantes son mayore: de 12 affos, esto es, representan 1a fuerza 

de trabajo con capacidad de laborar. 

Con respecto al estado civil podemos seHala~ lo siguiente: 32% 
son casados, 27% solteros y el resto (38%) son menores de edad. 

El nivel de escolaridad de la poblaci6n mayor de 12 aHos se -

caracteri2a por tener un nivel b6sico: el 62.J% ha estudiado la prima~· 

ria y s6lo un 25% la secundaria (ver cuadro 15, p6g. 181). 

La fuerza de trabajo 

La poblaci6n mayor de 12 aftes constituye el 65% de Barrio Nor

te, sin embargo la PEA estS representada por un 25%. Gran parte de las 

familias (53%) tienen sdlo una persona que trabaja. Aunque a diferencia. 

de la coope;ativa UDEVHOR y de la AIF, este caso presenta un porcentaje 

(20} Taller 6 de Arquitectura Au~egobferno, UNAH. H&xico, O.F. 
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considerable (24%) de familias con 3 o 4 trabajadores. 

En generat, los trabajadores son originarios en un 67% de la -

Ciudad de K~xico (36.7% del mismo D.F.). El otro 33% proviene del inte

rior de la Repdbllca, principalmente del Estado de Guanajuato (cuadro 16) 

A pesar de su bajo nivel de escolarid•d, el 47% de los trab•j,!. 

dores son empleados, principalmente de oficina y del sector servicios. -

Otro 23% son obreros, 10% albaffiles y en menor ndmero encontramos comer~ 

ciantes, carpinteros, choferes, electricistas y plomeros. E~importante 

asimismo, notar que el 77% son trabajadores asalariados y consideran te

ner un trabajo estable en 73% (cuadro 17, p;fg. 183). 

Una caracterrstica lmporta~te de este caso es que el 70% de la 

fuerza de trabajo en activo es absorbida por empresas particulares (por

centaje llUY superior a los otros casos de estudio). Ademis el 90% de los 

trabajadores tiene un ingreso mensual comprendido entre 1 y 2 veces el -

salario mínimo ·cvsH). La seguridad de un ingreso percibido reguh•rm!!nt" 

provoca que los trabajadores no tengan un segundo trabajo, a excepci6n -

de algunos casos (ver cuadro 18, pág. 184). 

La PEA de la muestra seleccionada trab<lja en pr....,..dio s.s días 

a la semana. La mayoría de esta poblaci6n (63%) tiene una jornada l•bo-

ral de S a 8 horas diarias. Asimismo, se da un• gran 1110vflidad fnterdel.!!, 

gacional de estos trabajadores par• llegar a sus fuentes de trabajo, sfe,!! 

do asf que el 56.7% se encuentra distribuido en las siguientes deleg•cio

nes: Tlalpan, Coyoac.Sn, CuauhtéÍnoc, Benito Ju$rez, Jztapalapa, Miguel Hi

dalgo, tuajimalpa y el Municipio de Tlalnepantla. La delegaci6n Alvaro -

Obreg6n absorbe el 43% restante (cuadro 19, plg. 185). 

Este factor, aunado al tipo de transportacidn m's usado en la -

colonia (el camidn Ruta-100 en 69%) determinan un mayor gasto en el ti.,._ 

pode traslado de la PEA ya que el 63% ocupa de 30 a 60 mfnutos en despl.!. 

zarse de su caQa al lugar de trabajo. Esto influye en el poco tiempo di.!. 

ponfble que se le dedica a la construccidn de la vivienda (cuadro 20). 

Del total de la PEA, el 80% tiene posibilidad de. contar con~ 

cierto tipo de prest•ciones soci•les, pues el otro 20% realiza trab•jos 
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de manera Independiente (son trabajadores por cuenta propia). 

Entre las prestaciones otorgadas, la de salud es la que sobre

sale (es proporcional al 83.3% de la poblaci6n). S61o el 20% cuenta con 

Infonavft, de lo cual se desprende la necesidad que tiene la poblaci6n -

de buscar algdn tipo de apoyo (financiero principalmente) para construir 

su vivienda. Otras prestaciones que destacan son la caja de ahorro (38%) 
y la prima de vacaciones (16%). (ver cuadro 21, pig. 187). 

El Ingreso total familiar es de 61,118 pesos mensuales, que e

quivale a 2.S VSK, Los gastos mis Importantes son en alimentos (63% del 

Ingreso mensual), transportaci6n (11%), ropa y .calzado (8.7%) y educa-

cfdn (7.3%). De hecho a la vivienda se destina el 3.3% del Ingreso fam.i 

llar (ver cuadro 22, pág. 188). 

Caracterfsticas de la vivienda y servicios urb•nos 

lo~ p~~re~~= de ~~t=~cn~tru~ef6!! ~~" a los habitantes la se9!! 
rfdad de que la vivienda que ocupan es propia en un 100%, adn cuando el 

94% declar6 no haber terminado de pagarla. Las mensualidades de la5 fa

milias que participaron en el programa de la Delegacl6n Alvaro Obregdn -

son realmente bajas: en promedio es de 2260 pesos mensuales (9% del sal,!_ 

rfo mínimo) que se pagan a la Tesorería o a la misma Delegacidn. Las f.!, 

millas que partlclpan con el Fideicomiso VIVIE~DA adn no han comenzado 

a dar sus mensualidades, las cuales deber~n aportar al mismo organfsmo. 

Los lotes, al tener un irea mfnima (92.8 m
2

) hacen que el ni-

ve! de la vivienda sea en su mayorfa (70.6%) de 2 pisos ya que dnfcamen

te se puede aprovechar 57,6 m2 para la construccidn. Unas viviendas tls 

nen entre 2 y 3 cuartos construidos (el 47%) y otras cinco (el 41%), es

to sfn incluir baHo ni cocina. 

Las viviendas presentan la ventaja de observar una buena cali

dad: el 94% tiene pisos de cemento; los muros son en 64.7% de tabfcdn, 

y 35.3% de block (los del programa del Fldelcotniso)¡ los techos son de -

losa de concreto para los del programa de la Delegacldn, y de losa pref.!, 

brfcada (bovedilla) para el caso de "Vivienda". Sin embargo, gran parte , 
de tos colonos no estin satisfechos con su cas~ ya que no se les tomo en 

cuenta para la realfzaci6n de los proyectos. 
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los servicios que las viviendas observan son: 82% tfenen agua 

entubada, y en un 100% se encuentran con drenaje conectado a red pdbli

ca, gas y energfa elEctrica. En la dotaci6n de los servicios pdblicos 

intervinieron tanto la delegaci6n (otorgando materiales, pavimentando -

calles, construyendo banquetas, instalando la red de agua y las colade

ras) como Jos propios colonos (aportando la mano de obra, fnst•lando el 

drenaje, conformando calles y en el tendido del alumbrado pdblico} 

Es interesante resaltar que un 88% de las familias tienen más 

de 9 aftos de vivir en Ja colonia y sus viviendas contaban dnicamente -

con gas y energfa elEctrlca, Sin embargo, el tiempo de constru~ci6n de 

las viviendas tienen en prCAlledfo sólo 3 anos, con Ja consecuente insta

laci6n de agua entubada y drenaje (ver cuadros 1 y 1-A, págs. 165-166). 

Tenencia de Ja tierra 

La topograffa de los terrenos en asta colonia es muy acciden

tada e irregular, pues se encuentra ubicada sobre una zona en la que •!l 
tes habfa minas, lo cual representa un grave peligro para les habitantes. 

Al igual que en la colonia AIFr 6~~~~= ~w••~ fué receptora de 

una ma~a de habitantes expulsados de otras colenias, dich• poblaci6n 11~ 

gÓ a invadir los terrenos que conforman la colonia. Esta forma de apro

piacf6n de la tierra representa el 47%. 

Las acciones polftlcas realizadas por la Oelegacidn, durante 

la administraci6n 1976-1982, originaron que en Barrio Norte se llevaran 

a cabo una serte de reformas al interior, eBtre 'stas se pueden mencio

nar: la rcubicacidn (corresponde el 47% de los habitantes de la colonia); 

dotacf6n de servicios, y la regularfzacidn de los terrenos, '•ta dltima 

acci6n diÓ pie para que el 100% de la poblacf6n ya tenga legalizado su 

terreno, pero sin tener adn el tftulo de propiedad. Del total de la po

blacidn entrevistada, sdlo el 29.4% (5 casos) ya cuenta con el tftu!o, 

obtenido por medio del Delegado y por iniciativa del Jefe de Manzana.

Los tftulos fueron entregados en 1983 (ver cuadro 2 , p5g. 167). 
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Organización de la comunidad 

Al igual que la AIF, esta colonia se caractGriza por la exlsteE 

cla de un tipo de organl.zaclón {en este caso se declu·' que era una aso-

ciacl6n civil) orientada m4s al control y apoxo polftico que a una verda

dera basqueda por solucionar el proble111a de la vivienda. 

Lo anterior se puede ilustrar con los datos obtenidos de los ~ 

propios colonos, en los cuales declaran que las principales actividades 

de la organización son: organizar el trabajo de la colonia (26.3%), solu

cionar problemas generales (21%), gestionar la regularizaci6n de terrenos 

( 10.5%) y, a.poyo a partidos poi fticos asf como al Delegado (42%). 

Como se puede apreciar, hay un alto grado de inmersi6n polftica 

en la colonia, la participación existente les resulto contraproducente a· 

los colonos, ya ~ue una vez que concluyó la administración de Zarate Ha

chuca en la Delegación (quien les prestó apoyo para la construcción de 

las viviendas), todas las Obras quedaro~ jin terminar (ver ~uadro 3). 

Asesorfa T~cnica. 

La asesorfa t~cnica recibida en esta colonia ha sido directa~ 

mente de la Delegación Alvaro Obregón (58.8%) y del Fideicomiso VIVIENDA 

(35.3%). Dicha asesor{a ha comprendido en un 94% la planeacfón de la v.! 

vienda asf como para iniciar la construcción (obra negra), en atnbos ca-

sos. El porcentaje que declaró haber tenido asesoría en las instalacio

nes descendió a 41,2% (cuadro 4, p.fg. 169). 

Participación familiar 

Los progr?.mas de autoconstruccidn de esta colon;• ha~en que en 

su gran maYUrfa las familias tengan participacidn activa en 1~ construc

ción de sus viviendas para la obra negra (94%), sobre todo en un lapso.!!, 

proximado de un afto,tiempo que por lo regular duran los programas los~ 

cuales controlan las jornadas de trabajo de los colonos que participan con 

los organismos promotores. 

El nivel de participaci6n familiar alcanzado en esta colonia se 

reduce principalmente a la familia nuclear ya que cada una se tiene que 
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hacer cargo de la construccidn de su propia vivienda. A pesar de que -

participaron en programas que les proporcionaron financiamiento y aseso

rfa no hubo una cooperacf6n entre toda la comunidad para llevar a cabo 

la construccidn de casas. La adecuacidn de terrenos y la introduccf6n -

de servicios fueron Jos dos dnicos trabajos que se hicieron entre todos 

los colonos. 

Al Igual que en UOEVHOR, en Barrio Norte se dá la forma comu-

nal de trabajo por parte de un miembro de la familia quien obligatoria-

mente debe participar en las faenas con los demls participantes en el -

programa. 

En la etapa de la obra negra es donde la esposa y los hijos -

del jefe de familia han colabo~ado mis pues a pesar de que se contaba con 

la ayuda de un pe6n, se debería tener ya todo preparado (la mezcla, aca~ 

rrearla, llevar los tabiques, etc.) para cuando llegaba a trabajar, bisi

camente a levantar los muros y echar la losa. 

La participaci6n de otras personas en la construcci6n de la vi

vienda es m~a bien dirf gf d~ al ~~==•j~ de 1~5 ins~aiaciones. Sobresale -

la colaboraci6n de hermanos y cunados del jefe de familia (ver cuadros~ 

5-A y 5-B, p6gs. 170-171 ). 

Tiempo de construcci6n 

El promedio de construcci6n para esta colonia es de 3 anos, es

tando determinado ~ste por la integraci6n de la poblaci6n a los programas 

de ayuda a la autoconstruccidn por parte de la Oelegacldn Alvaro Obregdn y 

del 'Fideicomiso VIVIENDA. 

A trav&s de estos programa• se dá una cierta presi6n en Jos col~ 

nos para una r4pida ediflcacl6n de la vivienda. o.!ndoles un perf'odo de un.! 

fto para la construcci6n, en el cual se les ayuda con materiales y asesorfa 

t&cnica. En este tiempo, los colonos participan en trabajos comunales, el 

46% los fines de semana y el 53.9% restante puede colaborar de lunes a vle!:_ 

nes. Asimismo, el 70.6% dedica a la construccl6n de 8.30 a m6s de 10 ho-

ras al df'a (cuadro 6, pág. 172)-
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Especialización de la mano de obra 

En Barrio Norte 65% rle los autoconstructores no habfan p•rtfcf

pado en obras •nteriores. Asr como este porcentaje fu6 el m's •lto de los 

tres casos estudiados, el ndmero de famflias que contrato trabajadores P.!. 

ra la construccf6n de sus viviendas fu6 tambfen considerable: 82.3%. 

Esto repercute directamente en la vivienda ya que los trabajad,!? 

res contratados no s61o fueron para realizar la obra negra (en 82%) sino 

inclusc para las instal~c;ones (el 47%). El tipo de trabajadores e111ple•

dos fuerdn principalmente albaHiles, electricistas, plcxneros y peones. 

Es importante seHalar que la mano especializada empleada en la 

construcci6n de las viviendas fu6 por iniciativa de los organismos prOlllo

tores. Ello respondi6 principalmente a dos causas: la falta de experien

cia de las famllfas participantes •SÍ como la premura por ver resultados 

concretos de los prógramas de autoconstruccidn. 

El Ingreso de la familia ha aido el principal problema (27% lo 

declaró así) con que· se han enfrentado los autoconstructores de Barrio -

Norte. Otras dificultades que merecen especial atencldn son el elevado 

costo de Jos materiales de construcción (13.S%) y en igual porcentaje el 

poco tiempo disponible para construir as( como el cansancip de los trabJ!. 

jadores por el trabajo remunerado. 

Los principales motivos que llevaron a las familias de Barrio 

Norte a la autoconstrucción de sus viviendas fueron el deseo de tener u

na vivienda propia (34.S%) y la oportunidad de participar en programaa -

de -apoyo a 1 a· c;onstrucci dn (27 .6%). Otros puntos mencionados -

fuer6n las elev•das rentas (17%), por los desalojos o reac...,,odos de la -

Del8gac;6n (10%) y la adqulslci6n del terreno (7%), (ver cuadro 8). 

Gasto en la ccnstruccidn de vivienda 

la mayor parte de las viviendas se encuentran en proceso de de

sarrollo (debido a la ejecucf6n de los programas), de ah( que el 59% no -

considera terminada su casa, por tanto se contfnuar4 con la construccfdn 
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de lo que falta y que son principalmente las recámaras. 

En cuanto al gasto en mate~tales y mano de obra, nu se pudo de

tectar porque (al igual que en la cooperativa UDEVHOR) no fuer6n compra-

dos individualmente,. sino que se los proporcfond el Fideicomiso ºVtviendc- 11 

o la Delegacidn Alvaro Obreg6n, segdn sea el proyecto en el cual partici

po la familia entrevistada (cuadro 9, pSg. 175). 

Financiamiento 

Al igual que UDEVHOR, 8arrio Norte conto#con la ayuda de organi.!_ 

mos pdblicos para financiar la construccidn de la vivienda. Para una par

te de la colonia, la Delegacf6n hizo un pr6stamo para construir viviendas 

e introducir servicios. La otra zona contó con el cr6dito del Fideicomi• 

so ''Vivienda". 

Sin embargo, la fuente principal de ingresos es el salario (47%) 
pues mediante 6ste, la pobl.aci6ra pagará posteriormente el cr6dito otorgado 

Adem&s de que el salario percibido regularmente es uno de los requisitos 

para poder participar en los programas de autoconstrucci6n (cuadro 10). 

E~ importante hacer not~r que dentro del programa del Fideico

miso se dieron 2 etapas en la construcci6n de viviendas: 1) para las pri

meras casas del programa se les hizo un presupuesto de 750 mil pesos a pa 

gar en Mensualidades de 8 mil pesos en diez anos; 2) para las dltimas f~ 

millas que se incorporaron, se les design6 un milldn y medio por casa, sin 

establecer las mensualidades. 

Esta dife•encia de cifras ha originado gran de•concierto y te-

mor entre la poblacidn que participcf en este programa, pues se decfa que 

para las construidas en la primera etapa del programa no se respctarfa el 

monto fniéial sino que se generalizerfa el pago de un mil16n y medio. E.!_ 

to se fundamenta por la ausencia de un contrato (por parte del Fideicomi~ 

so) que especifique el costo de la vivienda y por tanto la cantidad a pa

gar. 
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los programas ºoficiales" de autoconstruccfdn 

Dos son los programas de apoyo a la autoconstruccidn de vivien

da que se llevaron a cabo en la colonia Barrio Norte: el de Regeneraci6n 

Urbana de la Delegaci6n Alvaro Dbreg6n y el del FideicOA1iso VIVIENDA. El 

primero tuvo un mayor grado de participación de la población (59%), en -

tanto que en el Ffde~~~iso participo el 35%. La difusión para la partic.!. 

pacidn de los programas se realizd principaloaente a través de la Delega-

ci6n y de los Jefes de manzana (cuadro 12 , pSg. 178). 

El inte~és que inclinó a la población a participar en estos pr~ 

gramas fu& que se les did una "aolucidn" a su problema de vivienda, a pe

sar de que con la autoconstruccidn hay un exceso de trabajo para los col.!! 

nos. 

A.In cuando se tenía un conocimiento previo de los objetivos de 

los programas y la forma de llevarlos a cabo, los habitantes no tuvieron 

la posibilidad de participar en la elaboración del ~roy~~~o de las vivie,!l 

das ya que se les presentaron los prototipos ya elaborados, lo que sí se 

les permitió fu& escoger el plano de la casa que mSs se apegaba a sus ne

cesidades familiares: tenían la opcidn de seleccionar entre 3 tipos de C.!. 

sa denominados A, B y c. 

La ayuda que recibieron los colonos a través de estos programas 

fu& prioritariamente en cuestiones de vivienda (en donde destaca la part.!. 

cipaci6n familiar) para lo cual se les di6 asesoría técnica y cr<§dito en 

materiales de construcctdn. 

Las tareas desempeffadas por las familias se generalizan en dos 

vfas: 1) la que se orfen~a a Ja autoconstruccidn de vivienda y • la i_nst•

lacfdn de servicios .Pablicos y 2) las orientadas a tareas de tipo políti

co: apoyo a partidos políticos y al Delegado. 

Para poder participar en estos programas destacan 3 requisitos: 

ser miembro de una famflfa 9 tener t!n terreno ,.legalizado" y vfvir en 1a -

manzana donde se iba a llevar a cabo el programa. En 'ste c?.so, la vari~ 

ble ingreso no fu' un factor determinante para incorporarse a estos pro-

gramas. 
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Ahora bien, entre la poblad6n que ya termino' (relativamente) -

la construcción de sus viviendas (dentro del programa del Fidelconilso) e

xiste un gran descontento pues declararon que no les gustó como quedó Ja 

casa ya que no es funcional para sus neces;dades. Si bfen Ja vivienda es 

de dos niveles, no les sfrvc porque Ja parte superior us un gran espacio 

que carece de muros dlviaorlos (que conformarían las rec$maras) y p~r tal 

motivo la familia tiene que improvisar las habitaciones con lienzos de -

teJa. 

En general, hay unA gran inconformidad entre estas familias 

pues piensan que no vali6 la pena e) haber llevado a cabo excesivas jorn~ 

das de trabajo para construir las viviendas. Aunado a este, es la falta 

de seriedad del Fideicomiso, ya que no cumpl16 con el pruyecto inicial que 

había establecido (se df6 un cambio de proyectos en Jos tipos de ca~as). 

Todo esto fu& producto de la falta de coordinación entre Jos 2 Ingenieros 

que estuvieron a cargo del programa y su personal~ ademls de que el cambio 

de Director en el Fideicomiso retraso las construcciones. 

Otro hecho que aumenta tas molestias es Jo fnconclus~ de las vi

viendas. Esto también se di6 en el programa que llevo~ ~abo la Delega~ 

cidn, aunque el motivo aquí fu& la salida del Delegado ZSrate "achuca. 

Esto es, faltan bardas, no tienen las vfvfendas acab•dos en las 

fachadas, y lo m$s importante, carecen de instalaciones de agua y sanita-

rias, ya que los trabajadores enviados por el Fideicomiso (se asignó un •.1 
bal'l(J por manzana y un p"dn por casa) ya no se presentaron a concluir sus 

labores. 

Adem4s, hay que al'ladfr que hubo un gran despcrdfclo en materia

les de construcción, pues el FldeicD111iso los preslond para que se deshlci~ 

ran del material que obtuvieron al derribar sus casas,con el fin de hacer

las de acuerdo al programa y emplear s61o el material que se les proporcf_e 

n6. Ahora la gente lamenta el haber regalado o tirado su material, pues -

si lo hubieran conservado lo emplearían en la construcción de las bardas, 

sin gastar más dinero. 

Por aJtlmo, el ~rograma del Fideicomiso VIVIENDA se inicio a f,! 
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nes de 1983 en las manzanas 30-A, 32 y 14. El objetivo era termf nar las 

casas en abril de 1984, ~ero esta fecha se alargd hasta octubre del mis

mo afto por los problemas ya descritos anteriormente. En realidad, la -

construccidn de las viviendas se limito a 8 meses, de febrero a octubre 

de 1984. 
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3.3 LA AUTOCONSTRUCCION POR COOPERATIVA DE VIVIENDA: 

UDEVHOR*, HUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE HEXICO. 

La cooperativa de vivienda 11 UnicSn de Vecinos Hospital la Roma

na" (UDEVHOR) es un caso de organización auton6ma de la comunidad. Sur

ge en 1973 y a la fecha, a pesar de los mal tiples problemas que ha en~ 

frentado, ha logrado ra construcción de 35 vivi.,,ndas en la colonia Santa 

Harfa Tlayacampa. UDEVHOR se encuentra ubicada en la parte Norte del K!!, 

nicipio de Tlalnepantla en el Estado de México (ver croquis 3 y 4), ca-

lindando con las colonias; La Blanca, Reforna Urbana y Barrientes. Es -

un lugar qu.::: se e;;ii~·acteriz• por ser zona indu5trtal y por estar compues

to b'slcamente dte cu·1onlA& populares. PALO ALTO, en Cuajimalpa, y 

UDEVHOR son las Güoperatlvas independientes m's antigUas en la Ciudad de 

Klxico, ya que los dem's cooperativas de vivienda son de reciente crea-

ci6n, pero UDEVHOR ha obtenido más éxitos (m~jor organización de los so

cios, mayor particip&ción en el trabajo comunal, cubrir los objetivos...:_ 

del proyecto arquitectónico) ya que retom6 en su lucha las experiencias 

d~ Palo Alto, adem's de tener la ventaja de contar con un asesor aCminii 

trativo. 

Oriaen y antecedentes. 

Los antecedentes de UDEVHOR (21) se remontan a los aftos cincue.!l 

ta en un predio de más de 2 hectáreas en la colonia La Roman& en la mis

ma Tlalnepantla. Varias familias que venfan del campo a la ciudad se ub.!. 

can en el terreno para resolver su problema de vivienda con material de 

deshecho. En 1971, después de vivir varios aHos en una ciudad perdida, 

en el predio donde se iba a construir un hospital, m&s de 200 familias -

empiezan a organizarse para adquirir e:e terreno. 

* 11 Unl6n de vecinos hospital La Romana" 

(21) La información sobre prigen y antecedentes fue tomada de: 
"Vivienda cooperativa"• Suplemento a Marcha Cooperativa, N• 11 
CENTENO Vldal: "Nueve aHos de lucha por la vivienda", 
Uno m&s uno, 24 de mayo de 1982. 
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Un afto más tarde se form6 la cooper•tiva, y en 1973 se consti

tuye como la cooperativa de vivienda UDEVHOR con un total de 103 socios, 

Se Inicia la lucha más formal para la obtencl6n del terreno tomando como 

modelo a la cooperativa de Palo Alto. que ya había obtenido su terreno. 

Sin embargo, el Municipio de Tlalnepantla interviene abiertamente y en -

1974 los dispersa, prometl~ndoles un predio en lo que hoy es la col~nla 

Reforma Urbana. 

Había otras personas que no vivían en la colonia perdida pero 

que formaban parte de la cooperativa y que al no tomarseles en cuenta -

se organizaron y buscaron terrenos en Santa Cecilia, El Olivo y Santa M~ 

r(a Tlayacampa. En esta ~ltlma colonia encontraron un terreno de 10 mil 

582.44 m2 e Iniciaron los trámites para la compra, solicitando cr,dlto a 

un organismo privado llamado F01Rento de la Vivienda en Coordlnacl6n POP.!!, 

lar A.C. (FOHVICOOP), el cual ya había financiado a la cooperativa de P~ 

lo Alto. Mientras se concretaba la compra del terreno, el Municipio eje.i:. 

cfa otro tipo de presidn, ofreciendo lotes individuales para desme11brar 

la organizaci6n. En julio de 1975 se concreta la compra del terreno por 

medio del Fideicomiso con financiamiento de FOHVICOOP, ya para esta fe-

cha el ndmero de socios había disminuido en más de SO%, quedando para ~ 

1976 sdlo 6 socios activos. 

Estos socios, con su asesor el Lic. José Luis Reyes, se dan a 

la tarea de reactivar la cooperativa. Con este fin se inicia la construs 

ci6n de 35 casas provisionales, con baftos colectivos, para los socios -

que más lo necesitaban, con autoflnanclamlento de la propia cooperativa 

y bajo el sistema de autoconstrucc16n. Ello con tres prop6sitos: 

1) pro~eger el terreno de posibles invasiones, 

2) lograr que los socios aportaran dinero en lugar de pagar 

renta y, 
3) darle más forma al trabajo comunal. 

En este mismo año, 1976, se empieza iuramitar en Obras Pdbllcas del Est.!!. 

do. los permisos y la~ licencias para la construcc;6n. el drenaje y el -

agu•. 

A fines de 1978, con el fin de obtener financiamiento y recon.2 

cimiento com!!J.ujeto de cr6dlto por el Estado, se entablaron pl~ticas con 
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INOECO. En espera de obtener financiamiento participaron también las C0,2 

perativas de Jalisco (Colll-Sitlo y La Grana). Palo Alto entra a parti

cipar en este crédito m~s tarde, sirviendo como aval pues era la dnica -

cooperativa que tenfa construcciones y hahfa sido reconocida como sujeto 

de crédito por FOMVICOOP. 

En 1979 se logren las licencias para construir bajo la forma 

de Condominio Mixto, pero a condici6n de que la cooperativa donar4 unff 

superficie de 1500 m2 (el 15% del terreno) para la construccf6n de una 

escuela, además de la cantidad de 299 m;J pesos para la edificación de 

la misma. Aunado a ello la necesidad de rehacer por enésima vez el pro

yecto y considerando, entre otros aspectos: un cajón de estacionamiento 

por cada vivienda y áreas verdes, teniendo que reducir los lotes a 60 m
2

• 

Es decir, se quería dar la licencia como si ~uera fraccionamiento. Ante 

esto, se nombró una comisión para buscar informacl6n en la Comisión Admj_ 

nistradora del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE), -

con quien se logr6 se hiciera cargo de la construcción de un jardfn de -

nf ftos. 

En agosto de 1979 se empieza a construir la casa tipo con fina~ 
ciamiento en materiales de FOllVICOOP y la asesaría del Centro de la Vi-

vienda y Estudios Urbanos (CENVI). FOMVICOOP flnanciarfa la primer~ etapa 

que consistiría en 30 de las 50 viviendas unifamiliares, pero dado que la 

mano de obra que los socios podían aportar era s61o los domingos~· el pro

ceso constructivo sería muy lento, ademls de las condiciones rocosas y de 

pronunciado desnivel que hacían mis díflcll la edificación e introducci6n 

de servf et os. 

En diciembre de 1980 se firman los convenlo3 Coep~rativa-INOECO 

con lo cual un organismo oficial de vivienda reconoce por prfmera vez a .!::!. 

na cooperativa de vivienda como sujeto de cr~dito. En 1981 se ejerce el 

cr~dito, correspondiendo a UOEVHOR la cantidad de 5 millones 211 mil pe~ 

sos. El prestlmo s61o cubría el 50% del costo directo de las obras, esto 

es, una cantidad de 150 mfl pesos por vivienda con lo cual se edificar6n 

35 pies de casa y 15 lotes y servicios. Se logr6 también la instalación -

del drenaje. 
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Las condiciones en que se logr6 el crédito fueron: 

1.- Come crédito global. Es decir, se otorg6 a la cooper~tiva (y no a -

los individuos) y ésta lo distribuye entre sus socios. 

2.- Con caracterfstlca hipotecaria sobre los lotes donde se iba a cons-

truir. 

3·- Con el 6.5% de interés anual. 

4.- Un plazo a pagar de 10 aftos. 

5.- Descuento del 20% sobre el salario mfnimo. 

Adem&s se opt6 por la autoconstrucci6n como sistema de construs_. 

ci6n tanto para la casa como para los servicios. En enero de 1982 se re.!!. 

liza el sorteo de asignacl6n de las primeras 35 viviendas, dando prefere.!!. 

eta a los 6 socios m~s antiguos. 

Para junio de 1983 logran un crédito de 7 millones del Fondo de 

Hebltaclones Populares, destinado a la construcci6n de otras 15 casas uni 

familiares y la instalacl6n 'de la red de agua. 

Organizacidn y Funcionamiento 

UDEVHDR se rige en p~incipio por la Ley General de Sociedades -

Cooperatlv3s. En un segundo término por Consejos y CD111islones. La Asam

blea General, integrada por todos los socios, es la autoridad m6xlma de -

1• cooperativa, a &sta se someten los consejos y comisiones, los que tie

nen una duraci6n de dos a~os. 

Existen dos consejos en Ja cooperativa: 

1.- El consejo de administraci6n, es el representant~ legal de la coopers. 

tlva y el organismo ~ue la administra. Est& integrado por un preside!!. 

te, un secretario y un tesorero. 

2.- El consejo de vigilancia, su funci6n e~ ver que todos los consejos y 

comisiones funcionen y que se cumplan los reglamentos de la cooperat.i 

va, asf como los acuerdos de las asambleas. lo integran un presidente, 

un secretario y un vocal, con los correspondientes suplentes. 

En la cooperativa se llev•n a cabo dos tipos de asambleas: las -

ordinarias y las extraordinarias. Las primeras se llevan a cabo en abril 
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de cada ano ~on el fin de realizar un informe de lo que se ha logrado; -

las asambleas extraordinarias s~ realizan para dar de alto y baja a alg~n 

soc;o y/o solucionar algún problema. Las actas correspondientes se man-

dan a la Secretarfa del Trabajo y Previs;6n Soc;al. 

Las Cardsiones se clasifican en tres: 

1.~ De Conciliacidn y Arbitraje, funciona como juez para dar solucidn a -

los problemas que surgen entre los socios. 

2.- De Previsi6n Social, ayuda a las famil;as de la cooperativa. Kaneja 

fondos y los administra, se en2arga de cubrir riesgos y enfer~edades 

de los socios, asf c"'1lo la designaci6n de las viviendas provisionales. 

3.- De Educaci6n cooperativa, se hace cargo de dar capacitaci6n t~cnica a 

a los socios. 

La cooperativa cuenta con varios fondos que son: 

l.- De Educaci6n, se destina a cubrir los gastos de educación y capac;ta

ción cooperativa. Para ello compra libros, elabora folletos, etc. Se 

forma con el 1% del fondo de solidaridad. 

2.- De Previsi6n Social, para cubrir las enfermedades y riesgos de los •.2, 

cios y trabajadores. Esta compuesto por el 2% del total de los ingr_!! 

sos mensuales del fondo de solidaridad. Los ;ngresos brutos se cons

tituyen por todo lo que entra de parte de los socios y los intereses 

de valeres. Este fondo es Ilimitado. 

).- De Solidaridad, es una aportación mensual que todos los socios hacen, 

sirve para: cubrir gastos de la cooperattva, ~fectuar pr~stamos a los 

socios para el pago de sus aportaciones, cre~r e incrementar los fon

dos sociales como son el de reserva, de previsión social y de educa-

ción cooperativa. Este fondo es irrepartible. 

4.- De Reserva, su finalidad es enfrentar las p&rdidas lfquidas que hubi_!! 

ra en las operaciones, se constituye anualmente del 10 al 2D por cie,!l 

to de los rendimientos de operaciones. Puede limitarse a una canti-

dad que no ser' inferior al 10% del capital social. 

El Capital Social estl integrado por las aportaciones de los S.2, 

cios que se basan en certificados de aportaci6n. Este es lo que otorga 

cada socio al entrar a la cooperativa, tiene un valor de 2DD pesos. De -
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esta forma, cada socio tiene un certificado de aportaci6n y un fondo de -

ahorro para pago de terrenos y vivienda, todo esto destinado al capital 

social. Mensualmente cada socio aporta en promedio) mil pesos, que se 

distribuye de la siguiente manera: 2750 pesos para pago de tierra y vi-

vienda, y 2SO pesos para el fondo de solidaridad. 

Como ya se menciono anteriormente, 1as cooperativas tienen una 

base social, asf como una personalidad jurfdica. Oe ahf que est4n regis

tradas ante la Secretarfa de Hacienda y Cr4dito Pabllco (SHCP) y, la Se~ 

cretarfa del Trabajo y Prevlsl6n Social. Para un mayor control, las coo

perativas se basan en dos tipos de libros: sociables y contables. 

Los libros sociales son: 

1.- Oe actas de asambleas generales, está a cargo del secretarlos del Co.!!. 

sejo de Admlnistraci6n y formado por el acta de cada asamblea autori

zada por la Secretarfa del Trabajo. 

2.- De actas del Consejo de Administraci6n, llevado por su propio secret.!. 

rio. 

3.- De actas del consejo de vigilancia, a cargo de su propio secretario. 

4.- De actas de cada una de las comisiones especiales, es llevado por el 

secretario deJ consejo de adminfstraci6n. 

s.- De registro de socios. 

6.- Libro talonario de certificados de aportaci6n, a cargo del tesorero -

del Consejo de Administraci6n. 

Los librgs contables son básicamente: el libro diario, el de CO,!!. 

tabilidad e inventario y, el libro mayor. 

En los libros sociales y de contabilidad se asientan los porme

nores de la administraci6n social y econdmlca. Los libros de actas son ,!.U 

torizados por la Secretarfa del Trabajo y Previsi6n Social y por la SHCP. 

En UDEVHOR se llevan básicamente 3 libros: el libro mayor (de rs 

glstro de socios), el de bAlance y de contabilidad y, el libro de actas 

constitutivas. 

Los requisitos para adquirir una vivienda en UDEVHOR son: 

J.-· Pasar prueba de 8 domingos de trabajo comunal. 
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2.- Ser dado de alta en la Asamblea General, de acuerdo al trabajo comu

nal desempeffado. 

).- Se le otorga una vivienda provisional. 

4.- Se sortea una vivienda terminada otorgando un contrato de uso y goce 

al socio. 

Es importante seffalar que en la cooperativa no se pide nlng~n 

enganche pero existe un fondo de solidaridad. Adem~s. el contrato de u
so y goce es Indefinido. 

Etapas de la autoconstruccidn 

Hay que recor~ar que la autoconstrucci6n presenta varias etapas 

(de las que se habla en el punto 3.1), con ayuda de las cuales se puede -

observar el proceso en UDEVHOR. 

1) Etapa de formaci6n.- En la cooperativa esta etapa de ublca

ci6n se da en forma legal, a partir de la compra del terreno con crédito 

de f(ljo\VlCOOP. Se caracteriza por la autoconstruccidn de viviendas provi

sionales que consisten en cuartos redondos y que, a diferencia de la aut~ 

construccidn espcntlnea, son construfdos con materiales permanente~ y de 

cierta calidad: muros de tabic6n, techos de asbesto y pisos de cemento. 

2) Etapa de expansión o desarrollo.- En UDEVHOR una vez que se 

tuvo un lugar donde vivir provisionalmente, se obtuvo un crédito de INDE

CO con el cual se llev6 a cab~ la constru~cidn de 35 viviendas. La t-.nen

cia de la tierra ya se tiene segura en su totalidad. Después de que se -

termind la obra negra estas casas fuer6n sorteadas entre los socios. 

3) Etapa de consolidaci6n.- Se podrfa considerar que esta etapa 

en la cooperativa c0111ienza con la ocupacidn de las viviendas por parte de 

los ~ocios. Se caracteriza porque el socio interviene en la terminacidn 

de su casa, con los acabados y la 
0

fntroducci6n de servfcos, ademls de que 

la vivienda se puede ampliar con la construccfdn del cuarto nfvel. 

En la cooperativa se pueden observar las tres etapas de autocon.!. 

truccidn hoy en dfa: la prfmera con las casas provisionales, la segunda --



- llZ -

con la construccl6n actual de las IS casas y la tercera con las 35 vlvle!!, 

das ter111fnadas. 

El proyecto argultect6nlco de la cooperativa 

CENVI fu4 el organismo encargado de dar ase1orfa t4cnica y de.!!. 

laborar el proyecto de la cooperativa. el cual comprende la construccldn 

de SO viviendas unifamiliares de 60 m2 y 44 depart&mentos de 54 m2 en ed.!. 

ffclos de 4 niveles. Las caracterfstlcas generales del proyecto podemos 

resumirlas de la siguiente forma: 

Area del terreno 

Area de donaci6n 

Area de restriccldn sobre frente 
de acceso (*) 
Area de desplante (**) 

Area de viviendas Individuales 

Número total de viviendas: 50 de 

Hz 

10,582.44 
1,500.00 

572.03 

3,792.67 
3, 126.02 

59-S6 e/u 

% 
100.00 

14.17 

5.40 

35.84 
(29.S4) 

666.6S Area de viviendas en altura 6.JO) 

Número de viviendas: 44 de 53-S7 
Area común de juego~ y espacios verdes 569.0S 
Area común entre edificios 274.76 
Arca comdn de circulaci6n peatonal 1971.12 
Area común de circulaci6n vehicular 948.81 
Area de estacionamiento para 9S4.00 
conjunto 

Area total edificada 5,644.60 
Número total de viviendas = 94 

c/u 

s.38 
2.60 

18,63 
0.97 

9.01 

(53.34) 

Número de cajones de estacionamiento pera el conjunto ~ 72 
Número de cajones de estacionamiento para visitas= 24 

(*) Se refiere al espacio que se deja al frente de un terreno para con.!. 
truir, esto lo marca el Reglamento de construcciones, dependiendo -
4ste de la zona donde se ubique la construcción, oscila entre 1.75 
y 2.50 metros. 
En esta irea no se puede construir por lo siguiente:. es .írea de 
ventllaci6n e iluminacidn para la constr~eci6n; en caso de que la -
comunidad necesite ampliar las ireas de uso comdn (avenidad, banqus. 
tas, etc.) poder hacerlo; es una donacidn. 

(~~) Es el lrea necesaria para ubicar la infraestructura de la construc
ci6n (cimientos). 
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UDEVHOR cuenta actualmente con 35 viviendas terminadas, 15 en 

construcción y 22 provisional~s. Para 1983, el valor totel de ~ada vi

vienda unifamiliar es aproximadamente entre 280 y 300 mil pesos, lo que 

incluye la aportación de INOECO, FOMVICOOP y la mano de obra de los so

cios. 

UDEVHOR es una colonia cooperativa en pleno desarrollo. Para 

la ejecución del proyecto se establecieron tres etapas: la primera fui 

la con5trucci6n de las 35 casas actualmente habitad•s. Se ha iniciado -

la segunda, que concluir& con la edificación de otras IS casas. La ter

cera y a1tima etapa ser& la de la construcción de los departamentos en 

condcminio. 

Ahora bien, con el control social que se ejerce en la auto-

construcci6n los socios piensan que han sido beneficiados sobre todo 

porque dicho control se da' en base de que las viviendas no entran e~ el 

mercado libre de la vivienda ni puede enajenarse. 

Por su parte, el Licenciado Reyes, asesor de UDEVHOR, consid~ 

ra que las cooperativas de vivienda son una alternativa en la solución 

al problema de la vivienda porque el usuario partfc'lpa en la gestión, -

producción, asignaci6n y costo de la vivienda. Asimismo, se disminuyen 

los costos de construcción indirectos de empresa (de tipo legal, ticnico 

y financiero) y las. utilidades de empresa. Piensa que a trav6s de coops 

rativas de producción se podrfan disminuir utilidades de empresas. Def! 

ne al sistema de construcci6n utilizado como de autoconstrucci6n mixta -

ya q~e para toda lo que es obra negra se contrata mano de obra, los so-

cios intervienen en los acabados y la instalecidn de servicfos. 

En la cooperativa no se dá propiamente, definido en sentido e,!_ 

tricto, un programa de autoconstrucc16n sino que sólo existe de hecho el 

proyecto de las 50 viviendas y 44 departamentos. Dicho preyecto se va -

desarrollando bajo la supervisión del maestro de obras, que es uno de -

los socios, y del grupo de coordinadores del trabajo comunal. 

Los logros que ha conseguido UDEVHDR en el desarrollo de sus -

viviendas han sido positivos. Todo esto gracias a la importante orgenizA 
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cf6n de la c.,.unidad que se ha generado (ver cuadro 11, pSg. 177). 

La forma de tr•bajo de la cooperativa (funcfonamf ento, objetf

vos, etc.) ful presentada en las Asambleas que llevan a cabo cada semana, 

donde fu& aprobada y aceptada por la mayor parte de las famf lfas ya que 

convenía a sus fntereses de ayuda en la construcci6n y porque adem&s no 

hay una exfgencfa en el pago puntual de las cuotas. 

Asfmfsmo, cabe destacar la partictpaci6n de toda la cOlllunfdad 

(fncluyendo amas da casa j6venes y nfffos) en los trabajos de edificacfdn 

(emparejar eJ terreno, echar losa, acarrear agua, hacer la mezcla, etc.) 

e tntroduccf6n de servfcios, ademSs de otras comisiones: arreglar asun-

tos administrativos, reunfr fondas, coordinar grupos, etc. Estas tareas 

tienen un carScter obltgatorio y deben de realizarse el día que tfenen .!. 

signado: cada saeto tiene establecido el trabajo comunal cada 15 días, -

esto es, se van rolando para evitar Ja colaboracidn semanaJ. Sf por al

guna razdn el socio no puede realizar su jornada, tiene que buscar un su¿ 

tttuto que lo suplante en sus labores comunales y con esto cumplfr con la 

responsabflfdad que ha contrafdo ~I ser socio de UDEVHOR. 

Caracterfstfcas socioecon6mfcas de la poblaci6n 

La cooperativa tiene un total de ~9 socios y 273 habitantes. La 

muestra seleccionada ful de ll familias, que representa al 22% de lapo

blacidn. 

Todas las familias entrevistadas provienen de colonias del No.i:; 

te de la Ciudad de Mlxico y de hecho el 54.6% vienen de Municipios conu.!:. 

bados. Parte considerable de la poblacidn (36.4%) es origfnarfa del m;.!. 

mo Municipio de Tlalnepantla (ver cuadro f 3, pág. 179). 

En cuanto a la antigüedad de las familias en la colonia pode

mos observ~r una relacidn entre Jos anos de vfvfr en ~anta Mar(a Tlaya

caMpa y la lncorporacfdn del Jefe de famflla cocno socio de la caoperati 

va. As( mf smo, UOEVHOR es el caso de estudio con menos aHos de desarr.2 

llo. A diferencia de la AIF y de Barrio Norte, en que la mayorfa de -

las familias tenían más de 9 aftas de vfvlr en la colonia, en la coopera

tiva el 63.6% de los socios tienen entre 3 y a ª"º5 en el asentamiento, 
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tiempo que coincide con la ~poca de mayores logros de UDEVHOR (obtención 

de cr&dftos, inicio de las construcciones, etc.). 

Salvo algunas excepciones, los lotes est~n ocupados por una SB 
la familia, 1o cual es resultado del mismo proyecto de UOEVHOR que con-

templa la construcción de viviendas unifamiliares. El promedio de pers~ 

nas por vivienda es de 5 habitantés, el más bajo de los tres casos anal.!. 

zados (cuadro 14, pág. 180). 

De1 total de personas de la muestra, el 51% son mujeres t el ~ 

tro 49% hombres. L~ población es predominantemente joven: 39% tienen eE 

tre 10 y 29 aHos de edad y un considerable 31% lo constituyen ninos men~ 

res de 9 anos. El 61% es pobl~ción mayor de 12 anos. 

En cuanto al Estado civil podemos seHalar que el 2)% son so1ts 

ros, 33% casados, 3.)% en unión libre, 1.6% son viudos y el 39% restante 

son menores de edad. 

En lo referente a la escolaridad encontramos un nivel b~sfco, 

semejante al de Barrio Norte: 67.6% de la población mayor de 12 anos ha 

cursado sólo primaria y otro 24.3% la escuela secundaria. Este fu& el -

dnfco caso donde no encontramos personas con estudios a nivel bachflle-

rato o superior (ver cuadro 15, pSg. 181). 

La fuerza de trabajo 

La población económicamente activa de la cooperativa constitu

ye el 24.6%, que es el porcentaje más bajo de los tres casos de estudio. 

En el 63.6% de las familias sólo exir.te un t~abajador y dos para el otro 

36.4%. 

La mayo~fa de Jos trabajadores (80%) son originarios del lnte~ 

rior de la Repdblica, principalmente¿~ los Estados de San Luis Potosf 

(27%), Oaxoca (20%) y Puebla (20%). Con esto observamos que 4610 el 13% 
de los trabajadores nacieron en el Distrito Federal. El tiempo de vivir_ 

en la Ciudad de México es en promedio 17 aHos (cuadro l~ pág. 182). 

Dentro de la estructura ocupacional destacan los obreros (27%), 

los empleados (20%) y los electricistas (13%). También se Incluye, en b.!, 
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jo porcentaje a: vendedores ambulantes, albaftfles, choferes, mec,nicos y 

un desempleado. Al hablar de trabajadores consideramos al jefe de fami

lia y a los otros miembros del hogar que son PEA. 

Gran parte son trabajadores asalariados (60%), pero sobresalen 

también los trabajadores por cuenta propia (ZO%). Sin embargo, predomi

nan los que dijeron no tener planta de trabajo, esto es, trabajan por 

contrato, por obra dtermlnada, por comlsidn o simplemente son trabajado

res eventuales. 

Empresas particulares absorben el 53% de la fuerza de trabajo, 

figuran también entre los lugare~ de trabajo dependencias del gobierno y 
obras de construccidn, ambos con un porcentaje de 13% cada uno. 

Toda esta situacidn irregular de trabajo se va a reflejar prin 

clpalmente en que 40% de los trabajadores tienen un ingreso mensual inf~ 

rior al salarlo mfnimo (en promedio 16,667 pesos) y otro 46.6% obtenga -

entre 1 y 2 VSH (en promedio 34,995 pesos al mes). A pesar de esta si-

tuacidn en un mfnimo porcentaje (13%) se declard tener un segundo trabajo. 

Ahora bien, el grado de participacidn directa en la autocons-

truccidn de la vivienda estS dado en funcldn del tiempo disponible que -

tiene el trabajador. Por lo cual el lugar de trabajo, el tipo y tiempo 

de transportacidn van a influir significativamente en sus condiciones f.! 

sicas y mentales, y que en un momento dado 1e impiden acelerar la con.!. 

trucc16n. 

Asf pues, se observa que la poblaci6n trabajadora de UOEVHOR -

no realiza un desplazamiento considerable para llegar a sus centros de -

trabajo, ya que el Hunicipio de Tlalnepantla les proporciona condiciones 

favorables para emplearse (el 71.4% de la PEA trabaja en este Hunlcipio), 

ésto le evita al trabajador un agotamiento ffsico extra pues el tiempo -

de transportacidn fluctila entre 30 y 60 minutos, s; se toma en cuenta que 

el tipo de transp•rte que m4s se utfl;za es el camldn suburbano (64.7%), 

(ver cuadro 20, pSg. 186). 

La semana laboral de esta población es en promedio de 5 dfas, -

con una jornada laboral predominantemente superior a 1as ochos horas 
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(42.8%), por lo que se observa una prolongación de la jornada diaria es

tablecida por Ley (ver cuadro 19, pág. 185). 

Adem&s de esta "explot.aci6n"a la que est.-' sometido el trabaja

dor, la empresa a la cual presta sus servicios lo mantiene bajo contra-

tos, esto es, son eventuales, lo que propicia que no gocen de prestacio

nes sociales que aligeren la carga econ6mica a la cual est'n sometidos. 

S6lo el 56% de la población tiene a~ceso a prestaciones de salud (IHSS) y 

el otro 43.8%, en caso de enfermedad tiene que recurrir a m'dicos partic.!!. 

lares, lo que fomenta su merma económica. Además, el 79% no tiene oport~ 

nldad de participar en los programas de vivienda de lnter&s social y de .!. 

hf que ésta poblacidn tenga que buscar p~r otros medios, en este caso la 

cooperativa, la forma de solucionar su problema habitacional y que est~ -

al alcance de sus posibilidades económicas. Alguna$ de las prestaciones 

que destacan son: la caja de ahorro (s6lo el 27%), la prim~ de vacaciones 

(14%) y el FONACOT (14%), (ver cuadro 21 , pág. 187). 

El total del ingreso familiar en UDEVHOR es en promedio 40,088 

pesos mensuales (1.6 VSM), suma que tiene que distribuir en el abast_eci-

•iento de diversos s2tisfacto~es que son necesarios, al igual que la v;-

vlenda, para la reproducci6n del trabajador y su familia. Casi en un 50% 

el ingreso se destina al rubro de ali..,.ntaci6n pues se han incrementado 

los costos de los productos de la canasta b•sica considerablemente. El 

gasto en vivienda, que en promedio es de 5727 pesos al mes, absorbo el 

15% del ingreso familiar y es el segundo en importancia, lo que encuentra 

su expltcaci6n si recordamos que uno de los objetivos de las cooperativas 

es ejercer un control social. El gasto en salud es el mis bajo (700 pesos, 

2% del total del gasto familiar) debido a que '•ta es una de las pocas 

prestaciones que tiene el trabajador y porque adem4s en estas comunidades 

est4 muy difundida la pr4ctica de la medicina casera (ver cuadro 22). 

Caracterfst;eas de la v;vtenda y servicios urbanos 

Un rasgo peculiar de la cooperativa es que no existe la propl.,... 

dad privada sobre las viviendas, sino que los socios tienen ~nlcamente un 

derecho de posesi6n de &sta. Y asf lo declara el 82% de las familias entr~ 

vi stadas, que 1 a vivienda ocupada era "de la cooperativa". 



- 118 -

A pesar de este hecho, los colonos no dejan de considerar la vl. 
vienda como suya, derecho que les otorga una mensualidad promedio de 6000 

pesos (25% del salarlo mfnlmo) a la misma cooperativa, aportaci6n que na

die ha terminado de pagar. 

Los lotes tienen en promedio un Srea total de 59 m1 , de los que 

46.2 m
2 

son el &rea total construida por lo general. Existen dos tipos -

de casas: las provisionales y la definitivas. Las primeras consisten en 

un s6lo cuarto construido, de 16 o 24 m
2 , cuya calidad se puede calificar 

de 11 regular11 ya que incluye materiales permanentes y de deshecho, esto es: 

pisos de cemento o tierra, muros de tabic6n y techos de lSmlna de asbesto 

Los dnicos servicios con que cuenta son gas y energfa eléctrica. no tienen 

drenaje y se abastecen de agua por dos tomas colectivas con que cuenta la 

cooperativa. El 36.4% de las fam;lids entrevistadas habitan en vivienda 

provisional. El segundo tipo de vivienda lº" las denotRfnadas como 11 term.i 

nadas"• que se caracterizan por ser de tres niveles y un promedio de cua

tro cuartos (sin incluir bano y cocina). Los pisos son de cemento, los -

muros de tabic6n y los techos tipo r~stico (madera con tabique rojo). Ti~ 

nen drenaje conectado a red pública. gas y energfa el~ctrica. 

Debido a lo accidentado del terreno la vivienda estS distribuida 

en tres niveles. En un primer nfvel se ubican la cocina y el comedor, en 

el segundo Ja sala y el bafto, en el tercero dos reclmaras. Existe un cuaL 

to nivel que se ocupa CC'fllO azotea, pero que se tiene como opcidn par~ la -

construccfdn de 2 rc=:maras m~s. Cabe señ~lar que todas las viviendas son 

Iguales (cuadro 1, pS9. 165). 

Servicios de Ja vivienda.- De h~cho s61o las vfvfendas termina

das cuentan con todos los servicios: agua, drenaje, gas y energfa et~ctri

ca, siendo los dos primeros servicios mencionados los mSs recientes en ha

berse instalado ya que para esto se requiere de la existencia de cierta 1,!! 

fraestructura en el terreno asf como de cierto desarrollo en la construc-

ci6n de las viviendas (ver cuadro 1-A , p~g. 166). 
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Tenencia de la tierra 

El terreno sobre el cual se encuen~ra la cooperativa se ccxnprd 

con el financiamiento otorgado por FOHVICOOP. Es decir, se realiz6 a tr.!!. 

v4S de la organf zaci6n de los primeros socios un acuerdo para la compra 

del terreno, esto es, mediante un Fideicomiso en el cual quedaban inte -

grados el Banco de México, la cooperativa y FOHVICOOP. 

Un hecho que resalta es la oran organizaci6n lograda al inte -

rior de la cooperativa, pues debido a la oni6n que se logr6 entre los 

primeros socios y el contacto ccn otra cooperativa ya consolidada ("Palo 

Alto'' en Naucalpan) permitid a UDEVHOR un conocimiento más amplio sobre 

la forma de organizaci6n de los colonos y prioritariamente su reconoci -

miento para el cr,dito otorgado por un organismo privado. 

Si bien, adn no se tiene el tftulo de propiedad del terreno 

(actualmente se esta tramitando), é'ste no va a ser de car4cter individual 

sino que estar' a nombre de la cooperativa (posesidn comunal), por lo 

que ningdn socio puede vender el terreno (ni la vivienda) que habita, 

puesto que los dos son propiedad de la cooperativa. 

Las aportaciones econ6micas de los socfos esta'n destinadas pr.i 

mordialmente a financiar la construcci6n de viviendas, éstas cuotas va 

rfan de acuerdo a las posibilidades de cada miembro de la cooperativa. 

Como ya se mencion6 anteriormente, en promedio son 6 mil pesos al mes. 

En general? cada colono obtuvo el terreno mediante la asocia 

c'6n a la cooperativa. Adema{ de cumplir los requisitos que UOEVHOR imp.ia 

ne para tener la posibilidad de acceder a una vivienda (Cuadro 2, p. 167). 

Por dltimo, COPEVI seHala que la construcci6n de la vivienda -

en los asentamiento~ irregulares no tiene carlcter capitalista. Sin em -

bargo, cuDndo el valor de uso se eleva, vfa la consolidaci6n del asenta

miento, la vivienda autoconstruida se ve inmersa en las contradicciones 

del mercado capitalista de la vivienda. Es decir, la vivienda autocons -

trulda se produce como un bien de uso y pasa a ser mercancfa en la medi

da que se renta o vende. 
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En UOEVHOR este proceso de capitalizaci6n no se realiza, y• que 

las v!Yiendas producidas no se pueden enajenar. Si un socio deja la eco 

peratlva, la vivienda pasa a ser posesi6n de otro socio inmediata•ente. 

Organizaci6n de la comunidad 

Una de ias fuerzas movilizadoras y que repercuti6 de ~anera im

portante en la consecuci6n de los fines de UOEVHOR (la construcci6n a bajo 

costo de v>viendas), fu& sin duda la organizaci6n que de ella eman& y que 

les permiti6 conseguir un terreno, el financiamiento y la construccfdn de 

'viviendas (incluyendo servicios) en un lapso de tiempo relativamente 

corto. 

As( pues, esta organizacidn que nace por iniciativa de los pr~ 

pies colonos, tiene diferentes próp6eitos, entre los que destacan: la 

construccidn de viviendas (24%), la organización de los trabajos en la -

colonia (24%) y la gesti6n para dotar de servicios pdblfcos (20%) (Cuadro 

3, p;fg. 163). 

Si bien la participaci6n de los socios se inclina 1a;{s a la edi

ficacidn de viviendas, ya que los socios tienen que realizar trabajo com• .. 

unal los domfn~os, es tambf'n importante la concientizacidn pol(tica que 

en ellos se promueve. Para tal fin se lleva a cabo una capacftaci6n en la 

misma cooperativa e intercambios de punto de vista y experiencias con 

otras organizaciones cooperativistas; 1a "Uni6n de colonias populares" 

(UCP) en Naucalpan; 11 Superaci6n de la viviend.a11 en Tepito; 11 Palo Alto" en 

Cuajimalpa, entre otras. UOEVHOR ha sido promotor y anfitridn de encuen -

tros de cooperativas de vivienda independientes. 

Al mismo tiempo, se dá una participación activa con la Coordina 

dora Nacion.al del Movimiento Urb,,no Popular (CONAMUP). Cabe agregar que -

ninguno de los socios es militante de partidos pol(ticos. 

Esta educaci~n polftica se hace necesaria en la cooperativa pa

ra conservar su autonomfa y lograr el pleno desarrollo de sus objetivos. 
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Como ya se mencion6 renglones arriba, la cooperativa cont6 con 

el apoyo t~cnico de tENVI, quien asumi6 la tarea de elaborar el proyecto 

total de la cooperativa. Arqu;tectos de ette mismo organismo han supervi

zado la construcci6n de las viviendas. Incluso se ha contado con la pre -

sencia de un maestro alban(l, que es socio de la cooperativa. 

Segdn los socios entrevistados, la etapa en que han t.enido ase

sorfa es en 100% al iniciar la construcci6n (en la obra negra), en un 

81.8% en l~s instalaciones y s6lo un 72.7% para planear la construcción -

(Cuadro 4, pág. 169). 

Participaci6n familiar 

Para el caso de UDEVHOR la participacl6n no s61o de la familia, 

sino tambl~n de la comunidad ha permitido la r'pida construcci6n de las -

viviendas. 

Asf pues, en cuanto a la familia, la participación se reduce a 

la del Jefe de familia y su cónyuge, sobre todo en lo que es el financia~ 

miento y la obra negra de la vivienda. En la pl_aneación no hay una particj_ 

paci6n individual porque ya cuentan con los prototipos de las casas. 

Debido al financiamiento del que gozE la cooperativa (INDEtO, 

FOHVICOOP, FONHAPO) han podido contratar mano de obra especializada para 

lo que es la obra negra. Pero la mayor parte del trabajo recae sobre la -

comunidad. Esto es, la ausencia de participación de otros miembros de la 

familh y de trabajadores espedalizados, se debe a la forma de organizaci" 

ón que tiene la cooperativa en relaci6n a los trabajos cc:omunales. 

Desde que un socio se integra a UDEVHOR, queda establecida en -

forma obligatoria la participación en los trabajos de construcción de un -

miembro de la familia, ~sta puede ser del titular (la persona que queda C.2 

mo socio y que es casi siempre el jefe de familia) o la persona que el de

signe como representante en los trabajos comunales. 

Es por es~a raz6n que UDEVHOR es una de las zonas donde se desa-
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rrolla la ayuda vecinal y, como se mencion6, la participaci6n se centra -

a la obra negra, pues todos los socios se integran para construir un blo

que de c•sas. que posteriormente se sortean entre los socios ~4s antiguos 

de la cooperativa. Las instalaciones y acabados de la vivienda corren por 

cuenta del jefe, de faml l la. 

Por altfmo s6lo cabe anadir que la particlpaci6n familiar al in

terior da la cooperativa es total: un 100% en la obra negra, sobre todo 

durante tiempo prolongado; en 73% durante más de 2 a5os (Cuadro S-A y s-e). 

Tiempo de construcci6n 

El lapso que comprende el perfodo de construccl6n en UDEVHOR es 

relativamente corto (el promedio de construcci6n es de 4 anos) _ya que se 

ha contado (no sin problemas) con financiamiento en materiales de constru~ 

cl6n, con asesoría técnica y además con la ayuda de todos los socios en la 

construcci6n de las viviendas. En las jornadas dominicales, obligatorias, 

los trabajos comunales comprenden de 8:30 a 10 horas de trabajo (Cuadro 6). 

Esp~ciallzacl6n de la mano de obra 

La ayuda comunal en la construcci6n ha repercutido en que no se -

contrate trabajadores especializados. Las familias que en excepcl6n lo han 

hecho asf, ha sido por trabajos particulares y en algunos casos especffi -

cos, como lo es una instalaci6n o determinado acabado de la vivienda. Hay 

que recordar que las instalaciones y acabados son etapas de la eonstrucci-

6n cuya responsabilidad cae en el socio y no en la cooperativa. 

Ahora bien, muchas de las instalaciones realizadas han sido 

hechas por los mismos socios en un intercambio de favores 6 por que la mi~ 

ma cooperativa abri6 una fuente de trabajo para los socios que eran alba -

niles y participaron en la construccl6n de las viviendas de la segunda 

etapa del proyecto arqultect6nico. 

La mayor parte de los soc;os no tienen conocimiento en construc

ci6n sino que su anica experiencia es la de la cooperativa con la asesorfa 

de los socios activos que partlcipar6n en la·construcci6n de las primeras 
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35 casas; gran parte de éstas no est.Sn terminadas, les' fa1t.an acabados: 

pisos, enyesado, colocaci6n de muebles de baRo y cocina. 

Ideologfa y principales problemas del autoconstructor 

El deseo de tener una vivienda propio (38%), las elevadas rentas 

(33.3%) y por considerarse la autoconstruccidn una alternativa más barata -

en la edificación habitacional (14.3%) fuerdn las 3 principales circunsta_!l 

cias que influye~on en los socios de Ja cooperativa para que se decidieran 

a construir ellos mismos sus casas. 

Sfn embargo, la cooperativa y sus socios no se han visto exclui

dos de problemas en la autoconstrácci6n. Destacan el elevado costo de los 

materiales de construcción (?l.2%) y la regularización de la tenencia de -

l·a tierra (18.5%). Los obst5culos mencionados en un segundo t~rmino son: 

la ausencia de un crédito y el ingreso familiar (ambos en un 14.8%). Otras 

dificwltades seffaladas fueron: el poco tiempo disponible para construir·, -

el trámite de papeles (licencias de construcción), el cansancio por el tr.i!_ 

bajo remunerado, la instalación de la red de agua y la topograffa del te -

rreno (Cuadro 8, p~g. 174). 

Gasto en la construcción de vivienda 

En la cooperativa no fué posible obtener la cantidad que se gas

taba en materiales y mano de obra ya que e'ste gasto no se hace en forma 

unitaria sino que se realiza en forma colectiva y de acuerdo a la etapa de 

construcción de las viviendas (obra negra, instalaciones, acabados). 

En cuanto a la terminacfdn de las vfviendast t!stas adn no está'n 
terminadas. Las que corresponden a la primera fase del proyecto (35 casas) 

tienen pendientes algunas instalaciones y acabados. Las 15 casas que ac -

tualmente se construyen y que son de la segun~a fase se encuen~ran adn en 
1 a obra negra. 
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Ffnanctamiento 

En UDEVHOR la principal fuente de ffnanctamfento de las vivien

das es el cr~dfto que obt~vteron de organismos pablfcos y privados. Se 

pueden considerar 3 etapas en los sistemas de financiamiento recfbtdos: 

1) de FOHVICOOP para la compra del terreno y para materiales (1979); 2) -

de INDECO (en 1980) para la construccf6n formal de la vivienda, de hecho 

para la edificacf6n de los primeros ples de casa, y; 3) de FONHAPO (1983) 

para la construcct6n de 15 casas y la lntroduccf6n de servicios {agua y -

drenaje). Este pr&stamo fu& de 1 millones de pesos, pagaderos en IS aftos. 

Los socios, a trav~s de sus aportaciones mensuales van cubriendo 

esCos pr&stamos. Para el caso del cr,dfto de lllDECO no se ha llevado a ca

bo nfngan pago debido a que la instituct6n desapareci6 y no se ha notiflc.!!. 

do a la cooperativa a qui~n se le va a cubrir la suma otorgada por este -

organismo. 

La principal fuente de aportacf6n de los socios es el salario 

{47.8%) 1 {Cuadro 10, pág. 176). 
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).4 CARACTERISTICAS Y DETERMINANTES DEL PROCESO DE AUTOCONSTRUCCION 

ANALISIS COMPARATIVO. 

3.4.1 LOS ELEMENTOS DETERMINANTES DE LA AUTOCONSTRUCCION 

En la autoconstrucci6n urbana entran en juego diferentes compo -

nentes, los cuales no se dan separados sino que suelen interrelacionarse 

entr~ sf provocando caracterfsticas especfficas en los asentamientos en -

donde se realiza este proceso social. 

Entre los elementos que se analizaron destacan principalmente 4 

que pueden considerarse como determinantes en todo el proceso de autocons

trucci6n. Estos son: la situaci6n sociecondmica de la familia; la tenencia 

de la tierra; la organizaci6n polftica y social y, el sistema de financia

miento. 

1) La situaci6n socioecon6mica de la poblaci6n.- Las caracterfs

ticas socioecon6micas son un indicador de gran importancia que nos revela 

las condiciones de vida a que estln &ometidos el trabajador y su familia. 

Esto nos va a permitir determinar el tiempo invertido y el gasto que hacen 

los autoconstructores en su vivienda. 

El 95% (Cuadro 13) de los autoconstructores han residido en la -

ZMCH antes de establecer su vivienda definitiva, esto es, las familias 

tienen gran movilidad interdelegacional dentro de la misma urbe, la mayo

rfa de las eeces provocada por desplazamientos hacia la periferia de la 

mancha urbana, principalmente como resul&ado del incremento en la renta -

del suelo. 

En su gran mayoría son familias originarias de los mismos asent~ 

mientas aunque la~ formas de aprop;arse del terreno sean diferentes. En -

estas colonias debido a su alejamiento del centro de la ciudad, los lotes 

son ocupados en un 80% (Cuadro 14) por una sola familia y el prOllledio de -

personas por vivienda es de 6 miembros. 
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La_poblacfón de estas colonias es predominantemente joven, pero 

debe de tomarse en cuenta que corresponde a la ~en~r~~idn descendiente de 

los pobladores originales; 

La escolaridad general de la población mayor de 12 aRos es de -

un nivel básico: 56% tienen estudios de primaria y 27% curso hasta la se

cundaria (Cuadro 15). Esta sf tuacldn repercute principalmente en que la -

fuerza de trabajo de estas colonias tenga problemas para emplearse como -

mano de obra calificada. 

La población mayor de 12 años es de 66.2% aunque s61o el 2S.6% 

constituye la Población Económicamente Activa (PEA). Es interesante notar 

que aunque UDEVHOR tiene el porcentaje menor de la población mayor de 12 

años (60.6%) su PEA es la más baja (24.6%) siendo muy comdn encontrar 

un sólo trabajador po~ familia (63.6%). La AIF tiene el índice de PEA más 

elevado (26.S%) pero hay que recordar que se ubica en el centro de un 

área totalmente urbanizada. 

El 48.6% de la fuerza de trabajo son nacidos en la ZHCH. El otro 

Sl.4% procede del interior de la Repdblica Mexicana. A diferencia de Barrio 

Norte, UDEVHOR presenta el porcentaje más bajo de la PEA originaria de la 

Ciudad de Héxico y el promedio de anos menor de radicar en la principal -

ciudad del país. Hay que recordar que el asentaminento más joven es pre-

cisamPnte UDEVHOR, y que ee ubica en la periferia de la gran urbe, en 

cambio si 66.7% de I~ población de Barrio Norte es nacida en la ZHCH es -

precisamente por ser este asentamientto el más viejo y el que tiene el mayor 

porcentaje (50.9%) de población joven. 

La principal ocupaci6n de los trabajadores es como emple~dos, y 

en segundo término destacan los obreros. Aunque claro, no podemos dejar -

de lado que en UDEVHOR predominan los obreros, precisamente porque el PO.!. 

centaje de·escolaridad a nivel primaria es el m~s alto de Jos tres casos 

(67.6%). Además de estar ubicada en una zona de tipo industrial. Si en 

Barrio Norte se presenta el fndice más elevado de empleados es por las 

mismas características de la delegación Alvaro Obreg6n. donde las act~~}~ 

dades del sector terciario (comercio y servicfos) participan de manera --
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;mportante en ta estructura econ6mica. La AlF presenta una situación simi 
lar a Barrio Norte. 

Los autoconstructores son ~or lo general trabajadores asalaria

dos (69.4%) quienes cuentan con un empleo estable en su mayorfa (68%). Un 

segundo grupo importante, aunque en menor grado, son los trabajadores por 

cuenta propia (solo el 11%). 

Tampoco debe menospreciarse que un considerable 29% sen trabaj:e_ 

dores cuya situación laboral es eventual (Cuadro 17, p¡{g. 18Ji. 

La fuerza de trabajo en activo es absorbida casi siempre por 

empresas particulares (56.9%), sobre todo en Barrio Norte, y únicamente 

11% es emple.ada en dependenchs del gobierno. Adcmifs, el 76.4% de los tr,2_ 

bajadores tiene un ingreso mensual entre 1 y 2 VSM, otro 16.6% obtiene -

menos del salario mfnimo y el 4.2% restante de 2 a 3 VSM. Sólo en casos -

excepcionales se tiene un segundo trabajo. 

En general, observa•os que la poblaci6n trabajadora de estas c,,g 

lonias est& sometida a una jornada laboral $Uperlor a la establecida por 

la ley: el 50.7% trabaja de 8 a 12 horas diarias en un promedio de 5 a 6 -
dfas a la semana. Se tiene asimismo una importante movilidad interdelega

cional a pesar de que porcentajes considerables de los trabajadores labo-

ran en la •isma delegación o Municipio donde tienen ubicada su vivienda: 

71.4% de UDEVHOR en Tlalnepantla, 48% de la AIF en Tlalpan y 43% de Barrio 

Norte en Alvaro Obregón (Cuadro 19). Otro elemento que Pesalta es la falta 

de prestaciones sociales por parte de la: empresas o Instituciones a las 

que prestan sus servicios. 

El total del ingreso fa•iliar por mes equivale a 2.1 VSM.La cri

sis económica, el deterioro de los salarios reales, la polftica de auste-

ridad. del Estado, el incremento considerable en el precio de los materia-

les de construcci6n, entre otros, son factores que traen coaao resultado 

que el gasto en vivienda se vea reducido pues el ingreso familiar sólo al

canza a cubrir las necesidades m¡{s inmediatas como son: alimentación, que 

absorbe 55% del gasto mensual, vestido (12%), educación (10.4%) y t~ans--
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porte (8.3%). Cabe resaltar que en UDEVHOR los socios destinan el 18.4% de 

su.ingreso a la vivienda, principalmente por la forma en que opera la coo

perativa. 

Ahora bien, despues de anotar las diferencias entre el gasto en 

los satisfactores blsicos e ingreso familiar, observamos que la causa que 

decide a la poblaci6n a autoconstru~r su vivienda es el factor econdmico, 

uno de los principales determinantes que retrasan e impiden la autocons 

trucci6n. En promedio s61o pueden destinar un 10% de su ingreso mensual a 

la vivienda. Este hecho les impide acceder al mercado habitacional, por lo 

que buscan Ja forma de conseguir una vivienda barata. Tal es e1 caso de 

UOEVHOR, a trav~s de la cooperativa, y de Barrio Norte con la integraci6n 

a los programas de apoyo a la autoconstrucci6n de la Oelegaci6n Alvaro Dbr~ 

gon y del Fideicomiso Vivienda. 

2) Tenencia de la tierra.- la tenencia de la tierra eG un eleme11-

to que juega un papel clave dentro del proceso de autoconstruccidn que se 

origina entre la población de escasos recursos econdmicos. Si bien, se dan 

diferentes formas de apropiaci6n de la tierra, una de las mis promovidas -

es la invasi6n de terrenos, 'sto debido a que dicha poblacl6n no puede 

acceder econ6micamente al mercado formal de la tierra, por lo que busca -

con sus propios medios y recursos un lugar en donde asentarse y edificar -

su casa. En un primer momento las construcciones son provisionales, ya que 

siempre existe el temor al desalojo, mientras no se regulariza el terreno. 

Adem's• otra de las causas por las qu~ se tramita la legaliza -

ci6n del predio es la posibilidad de tener acceso a los servicios pablicos 

y equipamiento urbano por parte del Estado. 

Entonces el factor com~n que destaea en las colonias AIF y --

Barrio Norte es la manera de apropiacid~ de los terrenos por parte de los 

pobladores ya que la mayor parte invadi o los predios. A pesar de lo$ di -

ferentes problemas que han enfrentado los habi•antes de UOEVHOR, AIF y Ba

rrio Norte (pues de alguna manera han sido reprimidos v amenazados con el 

desalojo), han logrado quedarse con sus terrenos y adem,,, lo principal, -

los han legalizado, lo que dá co9fianza a la poblaci6n para continuar sin 
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temores la construcci6n de las viviendas ya que, como se menciona l(neas -

arriba, uno de los principales problemas y preocupaciones que se tiene es 

asegurar la posesi6n del terreno. 

Se nota asimismo, la falta de los tftulos de propiedad (pues este 

trámite es muy tardado), lo cual representa el 75.6% para los tres casos 

de estudio. Los colonos ya han llevado a cabo los trámites y pagos necesa

rios, y s61o esperan que les sean otorgados los papeles que los acreditan 

como due~os del terreno que habitan. 

3) Organizaci6n de la comunidad Un rasgo caracterfstico que 

se d~ al interior de las colonias populares es el nacimiento y formacidn -

de diferentes organizaciones o uniones de colonos, cuyo fin es el de con-

seguir o dar so1uci6n a diversos problemas que ae presentan y que afectan 

a los colonos. Asf pueg, uno de los problemas que origina la gestaci6n de 

organizactones es la falta de servicio~ p4blicos o la regularizaci6n de la 

tenencia de la tierra, en este tipo de demandas Interviene toda la colonia 

para solfcftar1os a las autoridades. 

Este tipo de organizaciones muchas veces tienen grandes alcances 

pues una vez que han logrado solventar los problemas de la zona cooperan -

con otras colonias para ayudar1as a conseguir sus reivindicaciones. caso -

concreto es UDEVHOR. Es de esta forma como una organizaci6n puede dejar· de 

ser Jacal para convertirse en regional. 

En general, se aprecia en las 3 colon,as la formaci6n de alg4n -

tipo de organización, pero que CMmple objetivos diferentes. Se pueden for

mar dos bloques de intereses: por un lado UDEVHOR, como organizaci6n inde

pendiente, cuyos fines son estrictamente enfocados al desarrollo de la 

coope~ativa, tanto en et marco de la vivienda cano de la concientf zacf 6n 

polftica. Por otro lado la AIF y Barrio Norte en cuyo interior se ejerce 

un control polftico y social a través de la ayuda en la construccidn de~ 

vivienda y en la dotaci6n de servicios p4blicos. Sin embargo hay que tener 

en cuenta que el reconocimiento que d¿ el Estado mexicano a las cooperati~ 

vas independientes de vivienda responde a cierto tipo de control Indirecto 

sobre es*as organizaciones ya que éstas deben Ge sujetarse a reglas y nor

mas establecidas. 
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Ahora bien, no se puede dejar de lado el seftalar que las organi

zaciones de los autoconstructores son resultado muchas veces de ciertos -

"programas" o 11 proyectos11 para la construccf6n de 1as viviendas. Dichos 

programas de. autoconstrucci6n se ~erivan básicamente de dos elementos im-

portantes: por un lado, como una alternativa en la polftica habltaclonal 

del Estado, tal es el caso de Barrio Norte; en segundo lugar, como respue,!_ 

ta al problema habltacional que no puede ser resuelto por el sector pdbllco 

y por el deseo de quedar fuera de todo control polftico. Este segundo tipo 

de proyectos, propios de las cooperativas Independientes, como UOEVHOR, 

logran combinar elementos de Ja autoconstruccf6n espontinea y de los oro-

gramas oficiales de apoyo a la construcc16n de vivienda. Pcr dltlmo la"or

ganfzaci6n política" que ?;Urge en los asentamientos irregulares, AIF es un 

caso tfptco, responde dnicamente a solucionar problemas de la colonia, co

mola fnstalacldn de drenaje, y no precisamente para llevar a cabo un rro

grama de autoconstruccidn de vivienda. 

4) Sistema de financiamiento 

4.1 Para poder llevar a cabo la edificación de la vivienda, -

tos autoconstructores suelen recurrir a diferentes medios que les permiten 

cbtener una cierta cantidad de dinero para financiar la obra, Asf pues, 

encontramos una gran gama, que va desde la usual tanda hasta el ingreso -

por actividades remuneradas. 

Sin embargo, la baja cantidad monetaria que se puede destinar a 

la construcci6n de vivienda, aunado al creciente deterioro del salario pr,2 

ducfdo por la crisis econdmica, lleva a construir la casa de manera par--

cfal y por etapas. En la medida en que se re~ne cierta cantidad de dinero, 

es como prosigue la construcci6n. Es por esta raz6n que la autoconstruc-

cidn de vivienda se extiende pcr varios anos. 

Entonces , ~I principal hilo que mueve a la poblaci6n a autocon~ 

truir es el deseo de poseer una vivienda propia, muchas veces para lograr 

esto, se recurre a la ayuda de organismos oficiales. Sin embargo. las in,!_ 

titucioncs encargadas de proporcionar financiamiento y apoyo a la autocon.!. 

trucci6n s~1o lo hacen donde ~xiste seguridad e~ la tenencia de la tierra 

y cierta capacidad de pago, e~emplos claros son UDEVHOR y Barrio Norte. La 
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AIF es un casG para afirmar que no se da' apoyo a la autoc0nstrucct6n hab! 

tacional en los asentamientos irregulares. 

4.2 Aunque se pudo identificar con precisión cuSles eran las -

fuentes de financiamiento, el monto del gasto en la construcci6n fu~ dff! 

cil de detectar ya que la poblaci6n no recuerda o no quiere dar este tipo 

de información. 

El comdn denominador en las tr~s colonias de estudio, es la int~ 

rrupcidn del proceso constructivo, debido a la precaria situación econ<Sm.i 
ca por la que atravieza la población y que le impide de~tinar una canti-

dad regular y constante a la construccidn de la vivienda. Aunado• esto, 

influye de manera importante, la enorme escalada de precios que han teni

do los productos b4sicos y que provoca que se destine una mayor parte del 

ingreso a su consumo& Ante la situaci6n, el autoconstructor decide dejar 
inconclu~a la obra, como es el caso de la AIF y Barrio Norte. 

4.3 Gasto en vivienda y participación familiar.- En la autocon~ 

truccidn.existe una relaci6n entre el gasto en vivienda y el grado de par

ticipaci6n familiar en la construcci6it de la vivienda: con un ingreso eco

n6mico 111Ss hajo existe una sustituci6n de dinero por trabajo personal. Es

te es el caso de las familias reci6n establecidas en su etapa de ubicación. 

Conforme aumentan los ingresos familiares hay mejores posibilidades de co.!! 

tratar albaftiles. 

4.4 Gasto en vivienda y nivel tecnológico.- El gasto en vivle_!! 

da tambi6n estS en relacl6n con lo que desde el punto de vista arquitect6-

nico es el nivel tecno16gico. La tecnologfa utilizada se relaciona con el 

costo de construcci6n, a su ves, el gasto en vivienda est~ ligado al lngr~ 

so de la familia. Conforme la tecnologfa es mSs compleja se requiere· de -

mayores insumos (plantas de preparacidn de materiales de construcción, CO.!! 

trol de calidad) hasta llegar a sistemas mecanizados o prefabricados en~ 

donde el costo por realizaci6n de viv;endas es el m$s elevado inicialmente, 

a diferencia cuando el volumen de obra es pequefto (22). Por lo tanto, el 

nivel tecno16gico est4 subordinado a las condiciones económicas de la fami 

lia. 

(22) Revista CIOIV, Nt 9. H6xico, septiembre-octubre de 1979. 
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3.4.2 LOS ELEMENTOS SECUNDARIOS DE LA AUTOCONSTRUCCION 

Pues bien, los 4 elementos determinantes en el proceso de auto

construcci6n (nivel socioecon6mlco, tenencia de la tierra, organlzaci6n -

social y sistema de financiamiento) a su vez, van a influir en otros 

componentes que no podemos menospreciar. Entre los elementos secundarios 

destacan: 1as caracterfsticas de la vivienda y servicios urbanos, la ase

sorra técnica, la partlcipaci6n familiar, el tiempo de construcci6n y el 

tipo de mano de obra empleada. Un dltimo componente que no podemos dejar 

de lado es la ideologfa del autoconstructor y los problemas a los que se 

enfrenta para la construcci6n de su vivienda. 

1) Carecterfsticas de 1~ vivienda y servicios urbanos. 

Es interesante observar ccSnao el proceso de autoconstruccidn va. 
estrechamente relacionado con la instalacl6n de servicios, el tiempo de -

vivir en la colonia y la tenencia de la tierra, todo lo cual va a influir 

en las caracterfsticas especfficas de la vivienda. 

En la etapa de ubicaci6n, los colonos se instalan con viviendas 

provisionales que se caracterizan por lo general en la u~llizaci6n de un 

sistema estructural apoyado en polines·~ viggs; los materiales que se em
plean son básicamente de deshecho industrial como lám;nas de asbesto o de 

cart6n. La familia construye para cubrir su necesidad básica de habita-

cl6n, el diseno de la vivienda es flexible y no requiere de planeaci6n 

(AIF). Los únicos servicios con que cuenta la vivienda son gas y luz pr.2 

vtsional, ya que ambos no requieren de gran infraestructura o desembolso 

monetario para su instalaci6n. Las familias viven en condiciones de haci 

namiento e insalubridad, además de inseguridad en la tenencia de la tierra. 

Una vez regularizado el terreno los colonos int.Cian la construs 

cidn de su vivienda utilizando materiales permanentes como ladrillo, tabi 

que o tabic6n y, concreto. Ya con cierto avance en la construccidn se -

Instalan los servicios de agua y drenaje en las colonias (ya que para és

tos se requiere de cierta infraestructura urbana), en donde se observa 

que los colonos aportan la mano de obra en todos los casos de autoconstru.s, 

ci6n estudiados. 
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En Jos programas de autoconstrucci~n impulsados por el Estado 

Ja instalaci6n de servicios es casi simult~nea a la edificaci6n formal -

de las viviendas, lo cual disminuye el tiempo total de construcci6n (co

mo en Barrio Norte). los materiales que se emplean son prefabricados en 

gran escala (muros de block, techos de bovedilla) y permiten realizar Ja 

construccfdn de las viviendas en un tiempo m&s corto. 

Las viviendas ya con cierto grado de desarrollo, y en algunos 

casos en un proceso de consolidacidn, cuentan ya con tod~s Jos servicios 

(gas, agua, drenaje, energfa el~ctrica) y presentan una calidad acepta

ble en el sentido de que los materiales de la vivie~da son perm3nentes: 

pisos de c&~ento, muros de ladrillo, tabic6n o tabiqu~, techos de concr_!! 

to. Aunque, no puede olvidarse que los acabados de las fachadas se de

jan al ~)timo o no se realizan por considerarse poco importantes y por -

el desembol~o econdmfco que representan. Por ejemplo. no existe preocup_:. 

cfdn porque los pisos tengan un acabado en mosaico o azulejo. 

En las cooperativas (UDEVHOR) o en los asentamientos irregul~ 

ros (AIF) las famil!.as pueden proponer ampliaciones a la vivienda segdn 

sus necesidades. El diseno de la vivienda se caractewiza por darle po

ca importancia a la coherencia dimensional (en las viviendas de UDEVHOR 

los espacios son muy reducidos) y ·much~s veces por ser un diseno rígido 

dfficil de modificar. En los asentamientos irregulares la vivienda no -

es planeada sino que va creciendo con el tiempo. En contraste con estos 

dos tipos de autoconstrucci6n, de cooperativa o espontSnea, los progra~ 

mas oficiales planean viviendas en donde las familias no participan en -

diseno sino que se adaptan a la vivienda que se les dá, o pueden selec-

cfonar entre varios tipos de casa; por Jo genera] son d;seftos poco adaP

tables a las. cambiantes necesidades de la familia. 

Aunado a lo anterior, podemos seftalar que, el nivel tecno16!J.!. 

co est& en relaci6n con el tipo y características de los materiales e,!!! 

pleados en la construcci6n. Asf, en un bajo nfvel tecnol6glco se usan 

materiales de deshecho o muy econ6mlcos y de baja calidad, como 16minas 

de cart6n asfaltadas o varas de madera, en donde el usuario puede adap-

tarlos al espacio que desee. En cuanto la tecnología se hace mls compl~ 

ja se requieren materiales con caracter,stfcas especfficas en cuanto a -
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dimensi6n y calidad, como los tabiques, f•erro armado, etc,, los materl_! 

les son permanentes y se requiere cierto nivel de especialidad, ~n nivel 

tecno16gfco elevado, en Oor.de se hace uso de sistemas mecanizados o pref.!. 

bricados se necesita de materiales previamente producidos y que deben ser 

montados con un proceso establecido de antemano. 

2) Asesorfa T&cnica 

Unlcamente los casos de autoconstrucci6n organizada (UDEVHDR y 

Barrio Nor•e), a diferencia de la autoconstrucci6n espontánea (AIF) pre

sentan la ventaja de dar a las familias asesorfa t6cnica de parte de or~ 

ganlsmos pablicos (40%) y privados (22%). Sin embargo, el porcentaje de 

familias que han carecido de esta asesorfa es adn alto (31%) y se dá en 

asentamientos de orlge~ irregular, 

La asesof'lf'a brindada se concentra e.str·ictamente al iniciar· la 

construcci6n (obra negra), en grado más bajo para planear la obra (58%), 

y s61o en un 35.5% se supervisan las instalaciones (cuAdro 4), A pesar 

de esto, la asesorfa es s61o por corto tiempo, sin considerar que tos ª.!! 

toconstructore• tienden a alargar el tiempo de construccl6n debido sobre 

todo al poco tiempo disponible que tienen para dedicarlo a la edlficaci6n 

de su vivienda. Lo anterior repercute sobre todo en problemas de fndole 

t&cnico, principalmente en lo que sería la estructura de la vivienda (a.i:. 

mado de losas, trabes, cimentacfdn, proporcionamiento ~decuado del concrj; 

to*), el funcionamiento (distribuci6n de los espacios, ventilaci6n e il.!!, 

minaci6n) y las instalaciones (que sean las m~s 6ptimas y econ6mlcas), 

Asf, Ja falta de asesoría técnica repercute dfre~tamente en que 

la vivienda autoconstruida deje de ser funcional por tener una inadecuada 

zon!ficaci6n y conexi6n entre los espacios y, por la falta de una ventll,!. 

ci6n e iluminaci6n adecuadas. Como resultado de ello las familias llegan 

a vivir en condiciones de insalubridad y hacinamiento. 

* Es Ja mezcla de cemento, arena, grava y agua. 
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3) La participaci6n familiar 

La part;cipac;6n de la fam;lia es sin duda un elemento decisi

vo en el proceso de construcci6n de las viviendas de Ja mayor parte de -

la poblacidn, es Ja base sobre Ja cual se lleva a cabo Ja obra. Esta C.2 
laboracidn familiar se da desde el inicio de la construccidn, en donde -

la ayuda es m5s intensa y pesada, hasta la introducci6n de los servicios 

(agua y drenaje). 

En cada colonia se presentan diferentes formas de participa-

ci6n familiar, lo que est5 determinado por el grado de ayuda externa que 

reciben. Tal es el caso de UDEVHOR y Barrio Norte, cuyo proceso cons-

tructiv~ fu' relativamente r'pido gracias a la conjugaci6n de diversos.!. 

lementos: asesoría t&cni~a, financiamiento, disponibilidad de materiales 

de construccidn, ayuda comunal, mano de obr~ semiespecfalfzada, etc. A

s(, la carencia de estos elementos hace m4s lento y caro el proceso pues 

depende principalmente de las posibilidades económicas de cada autocons

tructor (en este caso se encuentra la colonia Alf ). 

Gran parte de Jas familias participan en la propia construc-

cl6n de sus viviendas, directamente en Ja obra negra (78%), sobre todo -

en donde existe una cierta organizacfdn de Jos autoconstructores, Jo que 

ejerce cierta presidn hacia los colonos (UDEVHDR y Barrio Norte). 

Sin embargo, est6 participaci6n familiar en Ja construcci6n es 

breve, en algunos casos por el corto período que duran Jos pro~ramas de -

autoconstrucci6n (Barrio Norte) y en otros porque se contrata mano de o-

bra (AIF). S6lo en UDEVHOR se ha dado una participación familiar por 

tiempo m5s largo, debido a la misma forma de trabajo establecida por la -

cooperativa. Adn asf, se puede concluir diciendo que es la obra negra la 

etapa de la construcci6n mis importante para Jos autoconstructores. 

En t~rmlnos generales podemos seftalar que con bajos ingresos e

con6micos las familias tienen mayor parttctpact6n en las tareas de cons-

truccfdn. Co~forme Jos ingresos se mejoran, Jos autocoristructores reali

zan tareas f6ctles de contrucct6n y contratan mano de obra para aquellas 

mis complejas t~cntcamente. Segdn mejoran Jos ingresos, o se tiene opo!:_ 

tuntdad de participar en algdn tipo de programa de autoconstruccidn, au-
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....,nta la contratación de trabajadores de la construccfón y df smlnuye la 
participacfón familiar. 

4) Tiempo de construcción 

En las colonias populares el alargamfento en la construccfón de 

las viv~endas es muy usual• pues exfstondfversos factores que Impiden una 

r$plda edificación por parte de la poblacfón. Ent~e los prfncipales están• 

los bajos salarios que percfben los trabajadores; el alto costo de los -

materiales de construccf6n y el poco tf""'o dfsponiblelpara construfr la 

vivienda. Este alargamiento del proceso constructivo repercute de manera 

fmportant~ en el encar~cimiento progresivo de la vivienda. 

Pudfmos observar que, en estas colonfas el tiempo dedicado a la 

construcci6n de vivienda equfvale o es superior a una jorAada diaria 

(8 horas) de trabajo remunerado. En Barrio Norte y UDEVHOR es obligatorio 

cubrir una jornada de ocho horas de trabajo comunal diario o, cada fin de 

semanaJ para el segundo caso. 

Sumando los tipos de jornada que lleva a cabo un autoconstruc

tor (la laboral y la de construcción), tenemos un tiempo global superfor 

a las lS horas, lo cual viene a sfgniftear una carga de trabajo excedente 

para esta poblacfón ~a que equivale a un mayor desgaste ffsfco. Por tal 

motivo la autoconstrucci6n representa un anna de dos fflos para la pobla

ción de bajos ingresos econ6mfcos ya que, si por un lado le soluciona su 

problema de vfvienda, por otro le significa un alargamfento en su jornada 

dfarfa de trabajo. 

Cabe aelarar que Ja mayorfa de Jas viviendas estln inconclusas 

{falta acabar las fachadas) pero qeJsin embargo, los habitantes las de

claran como terminadas, por Ja imposibilidad econ6mfca de acabarlas cocn

pletamente. 

S) Hano de obra 

La mayor parte de los autoconstructores (58%) carecen de expe

riencia en el ramo de Ja construcción en el momento de participar en la 
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edff;caci6n de su casa. Los colonos que han tenido oportunidad de par

ticipar en obras anteriormente ha s~do b'sicamente en otras viviendas, 

sobre todo para el caso de la cooperativa UOEVHOR. 

En un considerable 60% las familias han empleado trabajadores 

de la construcción, destaca principalmente la presencia de albañiles -

(58%), electricistas (22%) y plomeros (20%). Esto es, se contrata mano 

de obra especializada en 60% para la obra negra y las instalaciones da 

la vivienda (31%). 

Debido a las caracterfsticas del programa, es en Barrio Norte 

donde se observa el porcentaje más alto de contrataci6n de trabajadores 

para· las tareas relativas a obra negra e instalaciones. UDEVHOR es el -

caso en donde en su mayoría (82%) no se nota la presencia de trabajado

res especializados ya que se aprovecha la amplia participación de los -

sod~. 

Queremos agregar que el grado de especialización de la mano -

de obra requerida para la construcción de vivienda está en relación 

con el llamado nivel tecnológico. A un bajo nivel tecnológico, como el 

erigir una choza, no requiere de conocimientos específicos ni de expe

riencia en construcción. Pero al hacerse más complejos los procesos de 

construcción {por ejemplo, con el uso de muros de carga, castillos, ma

terial prefabricado, etc.) se necesita ya de cierto nivel tecnológico, 

y entre más compleja sea la construcción, se va necesitando un nivel -

más alto. 

ldeoloafa y prehl~a• del autoconstructor 

Es interesante observar que en todos los casos anallzados,el 

deseo de tener una vivienda propia ( en total 43%) es lo que motiva a -

a autoconstruir. Esto refleja princip~lmente que los autoconstructores, 

quienes no pueden acceder a una vivienda socialmente adecuada por pre

dominar la propiedad privada de la tierra, reproducen de una manera u -

otra esta forma de apropiación del suelo urbano. 
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Sin embargo, atr's de esto existen elementos importantes que 

no se pueden dejar de la~o. 

Si consideramos a la vivienda como un producto material fn -

dispensable para el hombre a lo largo de su vida, observamos que este 

le asigna al objeto vlvfenda valores especfflcos·, que en buena 111edida 

determinan su vida colectiva, esto es, juega 41 papel de estfmulo que 
va a reforzar la unidad del grupo·famlllar que la habita. 

Ahora bien, para el caso concreto de las familias autocons-

tructoras, la posibilidad de contar con una vivienda propia es para -

ellos un medio especfflco para adquirir un status* dentro de la socl,!!. 

dad, pero sobre todo, es considerada como un patrimonio para los hijos, 

el principal legado que pueden otorgar los padres a sus descendientes, 

ante la carencia y/o Imposibilidad de proporcionarles alguna otra for

ma de rfqueza materfal. 

Asf pues, el poseer una vivienda autoconstruida sfgnfffca p~ 

ra el autoconstructor asegurar, su futuro y el de su familla, adem&s -

de adquirir un status social. 

Otros elementos importantes que conducen a la autoconstruc -

ción de viviendas son: las elevadas rentas que existen en el mercado -

fnmobillarfo, la oportunidad de participar en algdn tipo de programa y 

por considerarse que este proce~o es una de las formas m6s baratas pa~ 

ra adquirir una vivienda "decorosa". (Cuadro 8, p.tg. 174). 

* Es una posición social identificada, una dimensión de la estratific~ 
ción social, y la posesión de una propiedad es una de las dimensiones 
que la determinan. En suma, el status implica criterios de aceptabi~ 
lidad social. Ver a: 
CHINOY ELI, 11 Cultura y sociedad" en La sociedad una introduccidn a la 
Sociologfa. FCE, México 1984. Cap. II, PP• 3¡¡::52 
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Claro que eJ consideaarse Ja autoconstruccidn la solucf6n at 

problema habitacional no soslaya que las farilias se enfrenten" gran va

riedad de problemas. El principal obstlculo es el ingreso familiar 

(en un 24%), que en Jos di timos aRos se ha visto deteriorado drlsticamen

te tanto en forma directa (el salario) como indirectamente (por la reduc

ci6n del presupuesto pdblico). El elevado costo de los ~ateriales de 

construccidn es otro de los serios problemas que se presenta a las familias 

(en 21%), principal~ente para el caso de los asentamientos irregulares, -

como la AIF, donde no existe ningdn tipo de crédito o financiamiento que 

ayude a los coot.onos. Dos pl"'obJemas importantes tambi4!n a tomarse en cucn. 

ta son la regularizacl6n de los terrenos, ~ue impide iniciar la constru~ 

ci6n sin el temor del desalojo y, el poco tiempo disponible que se tiene 

para la construccl6n habitacional. la falta de asesoría técnica destaca 

como otro punto importante en los •sentamientos irregulares asr como la -

ausencia de algdn tipo de crédito Fara el caso de los programas (Barrio 

Norte) y proyectos (UOEVHOR) de autoconstruccidn de viviendas. 

De todos los puntos expuestos podemos decir que el n~vel socio

econ6mico determina la parttcipaci6n de la farilia en la autoconstrucci6n, 

el sist-a de financiamiento (también influfdo por la organizadi6n 

·-social), el tipo de materiales empleados y Ja velocidad del proceso. 

Es importante seHalar que si bien, la autoconstruccl6n es en proceso con.!. 

tructivo, también es resultado del desarr~llo econ&nlco y social de la 

pobl.,cf6n. 

El disponer de una base de financiamiento (ya sea como crédito, 

como parte del salario del trabajador, etc.) va a permitir que el gasto 

en vivienda sea mayor o menor, Jo cual a su vez incfde ~n otras caracte

rfsticas del proceso tales como: la partfclpaci6n familiar, el nivel te~ 

nol6gico, la especializacf6n de la mano de obra, los materiales utilizados, 

y el tiempo de construccf~n. Sin embargo, esto no es determinante ni uni

terfo. 

En los asentamientos irregulares, como en la AIF, el desarrollo 

de la vivienda ha tar~ado varios aHos ya que las familias han Ido constr!!. 



- 140 -

yendo paulatinalWtlnte sus casas conforme sus posibilidades econ6mlcas 

se los han permitido. Aunque en algunos casos el nivel tecnol6gico no 

ha sido deficiente ya que· los colonos han contado con el apoyo de alumnos 

de la facultad de Arquitectur~ Autogobierno, quienes han colaborado con -

la elaboraci6n je planos t un poco de asesorfa técnica. 

En el caso de 6arrfo Norte, la construccidn de las viviendas se 

llev6 a cabo en poco tiempo,unos meses, ya que la Delegaci6n Alvaro Obre

g6n por medio de su programa de Regeneraci6n de vivienda, otorgó crédito 

asf como la asosorfa técnica y la elaborac16n de planos a los colonos. 

Aunque aqu( la r4pida ccnstrucc16n de las viviendas respondl6,asf mismo, 

al hecho de que los programas de vivienda oficiales tienen como uno de sus 

prop6sftos e1 ver resultados concretos en un breve lapso. 

Sfn embargo, otro elemento importante es la organizac;iSn de la 

comunidad. La cooperativa independiente UOEVHOR, en Tlalnepiatla, ha con.!. 

trurdo en relativo poco tiempo sus viyfendas gracias a que ha contado con 

varios créditos para su financiamiento (de FOMVICOOP, INOECO y el Fondo 

de Habitaciones Populares) asf como la asesorfa técnica de CENVI (Centro 

de la Vivienda y Estudios Urbanos). A peaar de esto cuentE con una eleva

da participaci6n no tan sólo de la familia sino también de la comunidad. 

grac~as a que el proceso de producci6n se apoya en el sistema de ayuda 

mutua y esfuerzo p~opio, donde los socios de la cooperative tienen esta

blecido un dfa a la semana para trabajar en forma conjunta en la construj¡ 

cidn de las casas. 

En cuanto.ª las etapa~ de oastruccidn {formacifdn, desarrollo,y 

consolidacl6n) queremos senalar lo siguiente: la cooperativa de vfv;enda 

UDEVHOR presenta un caso similar al de Barrio Norte por tener regulariza

da la tenencia de Ja tierra, contar amn un crédito para los materiales 

de construcci6ñ, asf como con asesorfa t~cnica. Sin embargo, la etapa de 

fortnacf dn en eiiitos casos est~ representada por viviendas provfs i ona 1 es 

construfdas con materiales permanel)tes: muros de tabic6n, techos de lSmi

na de asbesto, pisos de cemento y puertas de madera. Esta etapa es semejan 

te a la. de la AIF. Pero la etapa de desarrolloJa diferencia de la autocon~ 

trucci6n espont~nea, se caracteriza porque se termina la construccidn de 
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la obra negra de la vivienda. Y la etppa de conso!idacidn inicia con la 

ocupaci6n de la vivienda por parte de las familias, que se hacen cargo de 

los acabados etfntroduccfdn de servicios. 

Por dltimo, es importante recordar que una de las caracterfsti

cas de la autoconstruccfdn espont4nea es que Ja produccidn de vivienda es 

simultánea al consumo. Esto s6lo se. dá en la AIF. En el caso de Barrio 

Norte y la cooperativa de vivienda 'UDEVHOR, ésta caracterfstica se prese.!!. 

ta sólo parcialmente ya que las familias habitan las viviendas provision~ 

~es. mientras construyen las casas, las cuaies pasan a ocupar una vez 

terminada la obra negra. 

Todo el anllisis expuesto, podemos resumirlo en el siguiente 
esquema (pág.142 ). 



ESQUEHA DEL PROCESO DE AUTOCONSTRUCCIDN DE VIVIENDA 

PROCESO SOCIAL 

AUTOCDNSTRUCCION~ 1 

1 

~----;-;:;;~~;~;-----¡ f,.....~~~~~~~~;-------¡ 
DETERMINANTES 1 l SECUNDARIOS 11 1 1 1 

1 : 1 
Nivel socioeco- 1 1 Caracterfsticas 1 

ndmico ,i ¡ de Ja vivienda ¡ 
I y servicios ! 

Tenencia de la 1 1 urbanos 

Tierra i==:>! Asesorf"a Técntca 
1 1 
1

1 1 Participaci6n 
Drg~nizaci6n de 1 • Familiar 
Ja comunidad 1 1 ¡ ! Tiempo de 

1 1 Construcct6n 
Sistema de 1 1 

--~~::::~=~=~: __ J ! __ ~:::_:'.:_:~:: ____ _ 
'\\~POLITICA HABI

TACIONAL DEL -
ESTADO 

,_,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....__, 

* Funci6n poJftico-ideoJ6gica: 
- Garantiza la Propiedad Privada 

Reproducci6n 
~ de Ja fuerza 

d.e Trabajo 

..,. .... 

- Mantiene el control social que 
conserva Ja Hegemonfa del Es.loa 
do Mexicano. 

* Revalorizacidn del Uso del suelo 

Acumulaci6n de Capital 
y mantenimiento ~:1 Si~ 

tema Social Dominante. 

FUENTE: INVESTIGACION DIRECTA 
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3.5 AUTOCONSTRUCCION Y REPRODUCC!ON DE LA FUERZA DE TRABAJO 

Para el análisis de este apartado consideramos la importante 

necesidad de hacer una revisi6n tedrica conceptual de uno de los puntos 

centrales de este estudio. que es la fuerza de trabajo. El apoyo termino-

16gico de los conceptos es enmarcado dentro del materialismo hist6rico. 

3.5.1 Vivienda y valor de la fuerza de trabajo 

Como es sabido, el modo de producci6n capitalista se caracteri 

za por la alta concentraci6n de los medios de producci6n en unas cuantas 

manos. Esto es, existe una marcada tendencia a eliminar la posesidn de 

los medios de producci6n de manos de los trabajadores, lo que permite la 

apropiac16n privada del producto del trabajo social. Ante esto, y para 

poder subsistir, la poblaci6n mayoritaria se ve obligada a vender lo dnico 

que posee, y esto es su fuerza de trabajo. 

Retomando a Marx, la fuerza de trabajo se define como 11el con

junto de condiciones ffsicas y espiritJJales que se ~an en la corporeidad, 

en la personalidad viviente de un hombre, y que éste poae en acci6n al 

producir valores de uso de cualquier clase" (23). 

Sin embargo, la venta de la fuerza de Trabajo (FT) se realiza 

en condiciones desfavorables para el grueso de la poblacl6n, pues está 

sujeta a las leyes objetivas de acl.Sllulaci6n y reproducci6n del capital 

que requiere la existencia de relaciones de explotaci~n y sometimiento 

de la clase trabajadora. 

Asf pues, el trabajador que solo cuenta con su FT requiere para 

su conservacf6n y reproducci6n de ciertos artfculos o medios de vida que 

le son indispensables para mantenerse en condiciones de salud y de fuerza, 

sin embargo como ya se mencion6, en nuestra sociedad la relaci6n social -

de produccidn dominante es capitalista, por. 1~ que el fnqreso que percibe 

(23) MARX K., El Capital, Crftica de la Economf~ Polftlca, Tomo l, p.121, 
Ed. FCE 
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la FT es muy bajo y solo le permite obtener los satisfactores esenciales 

para su supervivencia inmediata. teniendo en cuenta adem4s que el capital 

tiende a reducir adn mls
0

este nivel (con el fh de aumentar la plusval(a). 

Esta FT posee un valor, el cual se encue~tra determinado por la 

suma de los medios de vida necesarias para la subsistencia Y·reproduccfdn 

del trabajador. Es decir, su valor se detemlna por el tf.,...po de trabajo 

GOcialmente necesario para su reproducci6n. 

Así mismo, esta FT representa o es una mercancía (por el valor 

que por s( misma encierra): por un lado, es un val~r de uso -p~ra el C.!, 

pttalfsta-, y Pº" otro juega el papel de valor de cambio -para el tra

bajador-. Asf pues, se produc~ un Intercambio entre el trabajador que 

vende su mercancfa FT y el capitalista por su mercanc(a dinero (de esta 

forma, el capitalista se convierte en propietario temporal de la FT 

-en tanto ésta.cree valor en el proceso productivo- y todo el valor que 

produzca le pertenecer~) al capital. 

El tra.bajador puede dejar a 1 capl ta Ji sta a quien se ha a 1 qui

lado,cuando quiera, y et capitalista lo despide cuando ya no Je es dtil 

en la ·produccfdn. Sin embargo, el trabajador, cupa dnica fuente de ingrs. 

sos es la venta de su fuerza de trabajo, no se puede desprender de Ja 

clase capitalista ya que Je pertenece a ésta en su conjunto y debe de e,!l 
contrar dentro de ella un comprador. 

El ~alor de la FT contiene dos límites: a) Un l(mite m(nimo,que 

se refiere a los elementos o medios de vida que Je son necesarios para 
vivir y¡ b) Un l(mite m~xlmo, que es en s( la fuerza f(sica que tiene el 

trabajador. 

Entoncets 11 la determinaci6n del valor de la fuerza de traba-

jo contempla: las condiciones de uso o explotacf6n de la fuerza de traba

jo, las necesidades del individuo, las necesidades de su familia, los 
gastos inherentes a la instruccidn de la FT y, ciertos elementos como 

son la cultura, la recreacidn, el transporte, etc." (24) 

(24) FARFAN Guillermo, Reproduccidn de la Fuerza de Trabajo y Superexplo
~· Cuadernos CIDAMD 5, p.S 
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Ahora bient el salario es la expresfdn dfneraria del valor de 

la FT. Para Marx, el salario 11es 1a cantidad de dinero que el capfta--

1 ista paga por determ;nado t;empo de trabajo o por la ejecuci6n de una 

tarea determ;nad~' (25). 

En concreto, el salar;o es el precio de la mercancfa FT. Por 

lo tanto el salario &e halla determinado por las mismas leyes que rigen 

el prec;o de cualquier otra mercancía (26). 

El precio de una mercancfa se determina por su coste de pro-

duccidn. Para la FT, su coste de producci6n estS determinado por dos~ 

Jementos: 1) el valor de de~ermfnada suma de medios de subsistencia y, 

2) el trabajo socialmente necesario para su producci6".. 

Esto es, el coste de produccidn de la fuerza de trabajo es Jo 

q~e cuesta sostener al trabajador, transportarlo y educarlo (especial i

zarlo). Por lo tanto cuanto menos tiempo exija un trabajo, menor ser~ 

el coste de producci6n del trabajador, más bajo el precio de su trabajo, 

el salario. 

Así, el coste de producct6n de la FT simple se basa en los gas

tos de existencia y reproduccidn del trabajador, este coste es el que 

forma el salario. El salario asf determinado es lo que se llama el sal,!. 

rfo mínimo, que al ;gual que el precio de las mercancías es determinado 

por el coste de produccidn, ~ste no rige para el individuo sino para ta 

(25) MARX K., Trabajo asalariado y capital, Obras Escogidas, p. 70 
(26) El prec;o de una mercancía está determ;nado por la competencia en

tre compradores y vendedores, por la relacidn entre la oferta y Ja 
demanda. La competencia tiene 3 aspectos: 1) Entre vendedores, 
que abarata el prec;o de las mercancías; 2) Entre compradores, 
que hace subir el precio de las mercancías y; 3) Entre comprado-
res y vendedores; unos quieren comprar lo más barato posible, otros 
venden lo más caro que pued2n. 
Cuando la oferta de una mercancía es inferior a su demanda, la com
petencia entre los vendedores queda anulada o muy debilitada. En la 
medida en que se atenda esta competencia, crece la competencia en

tre los compradores. Asimismo, se d~ el caso inverso: a un exceso 
de la oferta sobre la demanda, la competencia es abundante entre 
los vendedores, lo que provoca una falta de compradores y el maJba
ra~amicnto de Jas mercancías. 
TOMADO OEt MARX, Tr~bajo asalariado y capital. Obras Escogidas 

pp. 61-92 
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especie. 

Entonces, el salario no es la parte del trabajador en la mer. 

cancfa por ~1 producida, s;no la parte de la mercancía ya existente -

con la que el capitalista compra una determinada cantidad de FT pro-

ductiv~. Por tanto, lo que el trabajador produce para sf mismo es el 

salario, el cual se reduce en una determinada cantidad de medios de 

vida necesarios para su reproducci6n. 

En este sentido, la reproduccidn de la fT requiere del consu

mo de una serie de satisfactores (alimentaci6n, vestido, recreaci6n, 

cultura, vivienda, etc.) que son cubiertos necesariamente por el salario. 

Sin embargo, los bajos niveles de subsistencia a que est~ so

metida la clase trabajadora 1~ impiden en un momento determinado lograr 

la posesi~ñ de ciertos bienes. 

Concretamente, este tipo de intercamb;o entre cap·jtal y trabaj.!!. 

dor lleva implfcita (entre otras) una contradicción bien especffica con 

respecto a la vivienda. 

Si bien el capitalista reclama del obrero cond;ciones ffsica& 

y mentales adecuadas para un buen rendim;ento en el proceso product;vo, 

no le proporciona los elementos necesar;os para lograr mantenerlo en un 

estado general $atisfactorio. Esto debido a que la producción de vivien

da (para el sector popular) no le garantiza al capital ningdn tipo de 

ganan:ia, ya qu~ 4ste sólo se ubica y participa en actividades rentables 

y que a corto plazo le produzcan mayores ;ntereses (nos Yeferimos, an 

este caso 1 exclusivamente a la vivienda por ser parte &entra\ de este 

estudio, sin que por ello se menosprecie los dem&s satisf•ctores. pues 

el conjunto de todos estos es lo que mantiene al trabajador). 

Es asf, que el trabajador al no poder prescindi~ de una vivie.!!. 

da, ya que es un bien de consumo en el cual satisface la mayor parte de 

sUS necesidades, procura conseguirse un alojamiento por diversos medios 

(a trav4s de la vivienda de inter4s social, de la vivienda en arrenda -

miento o autoconstruyendo). 
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Siendo la vivienda de autoconstruccidn la única aJternatfva 

que tiene esta poblacidn, este tipo de construccidn de vivienda es sÓ1o 

para el consumo prppio (representa solo un valor de uso) y se basa ~n 

el trabajo adicional y gratuito de los trabajadores, ademSs de que inte

gra de manera sumamente importante el trabajo familiar. 

En este sentido, la autoconstruccidn es una forma de re2roduc

cf60 de' 1..51....E.I_, ya que dota de un soporte material al trabajador y a su 

familia para su desarrollo y reproducci6n. Esto es, e) trabajador no so

lo se preocupa por su propio bienestar, sino q.e debe tomar en cuenta 

J as necesidades de 1 res to de 1 a fami 1 i a ya que en un momento detern1i nado 

sus hijos estin llamados a reemplazarlo. 

La característica dfferencfal entre Ja construcci6n indus-

trializada (27) y la autoconstrucci6n, es el motivo de su produccidn, 

esto es, que la vivienda autoconstrufd~ es ediFicada por Ja poblaci6n p~ 

ra su uso propio, para tener una útili~aci6n directa de la habitacidn, 

es en sf, la produccf6n de valor de uso» en donde e1 productor es a la -

vez usuario. Sin embarg~, este valor de uso caracterfst;co de Ja vivien

da autoconstrufda puede llegar a convertirse en un valor de cambio. o 

sea,en una mercancfa. Este cambio suele darse en el momento en que el 

usuario decide dejar de utilizar su vivienda para venderla o arrendarla. 

Es asf. que la vivienda es la base sob~ªe I• cual se desarro1 lan 

todas la• actividades que le permiten al trabajador reproducirse (a pesar 

de que el tipo de vivienda que pi.ede conseguir no es el socialmente 
11 adecuado11 p3ra su reproducci6n. pues son viviendas insalubres, cobre

ocupadas y con un elevado d~ficit en cuanto a servicios y equipamientos 

se refiere). Y su costo total es financiado principalmente por el salario 

que el trabajador obtiene en el proceso productivo (Cuadro 10), esta par:. 

te del salario destinado a la vivienda gira alrededor del 50%, lo que 

origina sacrificar la adquisicidn de otros uienes necesarios para su 

subsistencia. 

(27) Se caracteriza, por las elevadae formas de tecnología que emplea y 
por el gran capital que la respalda (de grandes financieras interna 
cionales) y'no está supeditada a la a~uda del Estado, se producen'.:' 
directamente valores de cambio. 
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La •ct;tud del capitalista y las dif;cultades del trab_ajador por 

adquirir una vivienda ad~cuada propicia la intervensidn del Es~ado en esta 

problem~tica. Sin emb~rgo, las acciones emprendidas por el Estado en mate

ria de vivienda no alcanza!!.!!. Ja poblacf6n que verdaderamente necesita su -

ayuda , pues s61o se centran a un reducido grupo de la población con ingr.i:. 

sos medios y altos. 

De esta forma, las acciones de) Estado encierran una paradoja. 

Por un-l•do, trat•n de leo; timar su presencia de Estado benef•ctor a tra 

v's de la satisfacción de d;ferentes aspectos de la RFT: el apoyo a la 

autoconstrucc;6n de vivienda es para el Estado una política que permite -

coriservar su hegemonía al mismo ti<IJllO que satisface la necesidad de vivi

enda de los trabajadores en quienes hace recaer su responsabilidad evitaE 

do con esto la dlsm;nuci6n del presupuesto social. Por otro lado, el In -

ter's del Estado ante loa clase trabajadora esta m4s bien orientado a pr~ 

veer de m•no de obra al capital. 

3.5.2 Autoconstrucci6n y reproducción de la fuerza de trabajo 

Hacia 1940, fecha en que acelera su urbanización la Ciudad de -

H~xico, la necesidad de vivienda de los sectores populares se satisface -

en los cuartos de inquilinato o casas de vecindad de Ja zona centro libe
radas por las clases enriquecidas que se desplazan hacia la periferia ur

b~nn; pero la oferta es limitada y e1 uso de estas construcciones para -

vivienda compite con el uso comercial que se desarrolla par~lelarnente

Esto_ y la expansión de los sectores populares provoca que se teng~ que -

resolver lo necesidad de vivienda en la periferia urbana mediante la com

pra de un terreno en un fraccionamiento ilega1, la invnsi6n de terrenos y 

la autoconstruccf 6n. En esta nueva forma de cubrir las necesidades de la 

RFT la parte de los ingresos que antes se destinaba al pago del cuarto -

de vecindad, se destina ahora al pago del terreno y compra de material. 
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En la autoconstruact6n intervienen una serie de elementos que 

hacen del proceso una carga para las famf1ias trabajadoras. Son 

cinco entre otros los aspectos que sobresalen: 

Las condiciones de trabajo en que se construye la vivienda. 

El alargam;ento de la jornada laboral de trabajo. 

El salarlo, que no incluye el bien vivienda en el valor de la FT. 

La instalacidn de servicios por los propios colonos. 

La liberación del Estado. 

En el proceso de autoconstruceidn entran en duego una serie de 

condiciones de trabajo que influyen en las relaciones sociales de las 

familias y que sin embargo pocas veces son tmaadas en cuenta, como son: 

el tiempo de trabajo empleado en la o:J'lstrucci6ni la revalorizaci6n del 

material que se ocupa en la vivienda; la disminución de gastos en algu

nos rubros para destinar esa cantidad de dinero a la edif;cación y pago 

del. terreno; las horas que se dedican ~ pl~near, administrar y construir 

la habitación familiar y que ocasiona una disminuc;ón·en las horas de -

esparcimiento y recreaci6n de los autoconstruc~ores. 

E~ tiempo de trabajo invertido por los autoconstructores en -

tareas que ;ncluyen desde la adecuación del terreno, la adquisic;ón de 

materiales, hasta la autoconstrucci6n misma, y que se traduce en horas

hombre de trabajo efectivo, pocas veces se valoriza en el tiempo de 

trabajo del autoconstructor y su famiHa. Asf "••• la vivienda bien 

resultante de esa operacidn se produ~e por trabajo no pagado, esto es 9 

sobre trabajo. Aunque ese bien no es expropiado por el sector privado 

de la producc;6n, él contribuye a aumentar la tasa de explotación de la 

FT, pues su resultado (la casa) se refleja en una rebaja aparente del -

costo de reproducción de la FT y para depr;mir los salarios reales Pª9.!!. 

dos por las empresas". (28) 

(28) KOWARICK Lucio, "Explotac;6n y reproducción de la fuerza de trabajo: 
El problemr. de vivienda en Brasil", en PRADILLA Emilio, Ensayos sobre 
el problema de la v;vienda en ~rica L~tfna, UAH, Xochimi!co,1982 
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Lo ~nico que llega a considerarse en el valor total cie la -

vivienda son los costos monetarios del material. Incluso el tiempo de 

trabajo destinado a la coristrucci6n no es visto por los autoconstruc

tores como una prolongacidn de la jornada laboral, ni cOR10 un costo 

sino suele aparecer como un ahorro de mano de obra. 

Los instrumentos de trabajo que se utilizan son muy simples y 

limitados (picos, palas, martillos, etc.) not~ndose ausentes medios de 

trabajo complejas (aplanadora, pluma, bombas de concreto, etc.) esto d; 

al autoconstructor una función b~sica en el proceso al ser &1 quien d~ 

valor a los instrumentos empleados. 

El trab~jo productivo de 011strucci6n es llevado a cabo no solo 

por el trabajador sino tambi~n por su cónyuge e hijos en hora: de trabajo 

no retribufdas. En ocasiones cuenta con la ayuda de vecinos y otros fami

liares (tíos, hermano~ ~ cuHados). De hecho la part;cipación familiar en 

el total de jornadas que implica la autocons~ruccidn de viviendas eser>

tre el 73.4 y ]].]%(que comprende las actividades relacionadas a la 

obra negra). Sin olvidar que es el jefe de famil;a y su cónyuge quienes 

aportan la mayor parte de la mano de obra, recayendo en ellos el poso de 

la autoconstrucci6n (Cuadro s~A y 5-B). La ayuda de vecinos suele ser 

espont&nea, obl;gada (como en el caso de los programas oficiales de 

•utoconstrucci6n) u organ;zada (tal es el caso de UD~VHOR) sobre todo 

para las et~pas m~s pesadas {en la obra negra, adecuacidn del terreno, 

colados, etc.). 

En cuanto a la especializaci6n de la mano de obra la mayor Pª.!: 

te lps autoconstructores (57.8%) no han participado en la construcción -

de obras anteriormente a la construcci6n de sy,yivienda. Del total de los 

autoconstructores un 60% ocupa mano de obra calificada para tarGas espe

cializadas (instalaciones y acabados). Los trabajadores que m&s frecuent,!!_ 

mente se contratan son: electricistas, plomeros y yeseros, esta mano de 

obra especializada se emplea solo en )1.1% para las instalaciones y en 

13.3% para los acabados de las v;viendas (Cuadro7, pág. 173). 
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Asf, el poco conocimiento que sobre construcci6n ~ienen las 

familias autoconstructoras, la mala c•lidad de los materiales ~mpleados 

y lo rudimentario de las herramientas repercute en una baja productfvf

dad del trabajo y de la calidad de la vivienda. 

Aunado a todo lo anterior se presenta el poco tiempo disponi

ble para construir, que alarga la construcción de la vivienda por meses 

o aftas. La edificaci6n de la vivienda se realiza mediante una prolo~ga

cl6n de la jornada laboral, en días festivos y fines de sem~na: un 22.3% 
dedica los sábados y otro 35.7% los dom!ngos (Cuadro 6, pág; 172): 

Por lo tanto, la vivienda debe de ir incluída en el salario. Y 

es aquf donde existe una contradicci6n, ¡ No autoconstruyen los poblado

res urbanos para satisfacer una necesidad que no alcanza a cubrir el sa

l•rio?. Las clases dominantes detentadoras de los medios de producci6n, 

no incluyen el bien vivienda en el salario de los trabajadores cuando lo 

deber(an considerar. A los patrones solo les interesa la reproduccidn 

inmediata del trabajador. En este sentido los capitalistas se liberan de 

este elemento de la reproducci6n de la FT al no incluir la vivienda en -

el salario ni disminuir horas de la jornada laboral del trabajador para 

que ~stas sean empleadas en Ja construcción de su vivienda. 

El Estado con su política de austeridad como resultado de la 

cr;sis econ6mica, tampoco resuelve de manera satisfactoria el problema 

habitacional, ya que se da' una fuerte reduccidn de los 11 gastos sociales11 

que repercuten en la producci6n y gesti6n de los programas de V'ivienda 

de los organismos estatales. 

En general, los planes de austeridad desarrollados por el 

gobierno afectan principalmente el ingreso de los trabajadores por dos 

vía": 1) Baja de los salarios reales,, debido al lento crecimiento de 

los salarios nomfnales en comparacfdn con el ~asto de los productos 

b6sicos -se reduce el poder de compra- y ; 2) La reducción del gasto 

p~blico en lo que se refiere~ la reproducci6n de la FT. Esto es, se 

realizan menos progra~as (de viviendas. de salud, etc.) para la pobla
ci6n trabajadora, en sf, hay una liberación del E~tado en acctones,que 



- 152 -

ayudan a los trabajadores , lo que incrementa su situaci6n de empObreci-

miento. Entonces el propio sector social es quien debe autoconstruir su 

vivienda ademiÍs de procura·rse el abasteci•hiento mfni1110 diario. 

Luego entonces, l!J>rolongacf 6n del proceso de trabajo y la 

necesidad de habitacidn llevan a hacer coincidir el proceso de ~onstru~ 

cf6n y el consumo de la vivienda. Todo esto repercute en que las f111111ilias 

vivan en condiciones de hacinamiento (por los pocos cuartos construfdos), 

insalubridad (por la escasez de serviclos p~blicos) y la falta de priva

cidad personal, sobre todo en tos primeros anos de construcctdn, aan 

cuando en un 71% las viviendas sean consideradas como propias (Cuadro 1) 

Pradilla (29) menciona que la vivienda autoconstrufda tiene una 

fuerte contradiccidn: por un lado su valor de uso es muy limitado, por 

otro su valor de cambio es muy alto. El valor de uso de la vivienda no 

permite satisfacer las necesidades de una familia en 11 el contexto hist6-

rico-social actual del desarrollo del capital". Su valor de cambio, in

cluye una cantidad de trabajo mayor que la media social, lo que acarrea 

que &ste sea un excedente en el trabajo socialmente necesario. 

Existe otra contradiccidn: la vivienda construfda para el au

toconsumo y no para el intercambio, se in~gra al capitalismo como mereaE 

cfa ya que tiene un precio en el mercado. En )3 vivienda autoconstrufda 

tambi&n existen otras mercancías: los materiales de donstruccidn, el te

rreno y la FT de la familia. Esta dltima podrfa tener un precio si se 

vendiera a un capttalista, pero al no ser así, no suele considerarse 

en el valor total de la vivienda. Por lo tanto las viviendas autoconstru.! 

das se venden por debajo de su precfo al entrar al mercado. 

(29) PRADil,.LA Emi 1 io, "Autoconstruccidn, explotaci6n de la fuerza de tra
bajo y políticas del Estado len América Latina", en Ensayos sob~e el 
problema de la vivienda en América Latina, UAH, Xochimilco, México -

1982 
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Adem&s de todos los elementos mencionados en la sf tuaci6n del -

autoconstructor, entre los que destaca el alargamiento de la jornada de -

trabajo, podemos mencionar otros dos puntos relevantes: la insta1aci6n de 

servicios pablicos (agua, drenaje, electricidad, etc.) por parte de los -

colonos y la consecuente liberacf6n del Estado. Al respecto Pradilla dice:· 

"Generalmente, el Estado trata de lograr que las obras de infraestructura 

sean realizadas por los colonos mismos medfante los mecanismos de la 11 ac

ci6n social", "esfuerzo propio", 11 el desarrollo comunitarfo11 o los ttejér

citos de trabajo" este nuevo alargamiento de la jornada normal ·de trabajo 

permite al Estado ahorrar fondos de inversi6n que derramar& a manos lle-

n~s en las obras de unfraestructura gratuitas o subsidiadas de los barrios 

- burgueses, las zonas industriales o comercfales, etc. Se trata pues de 

otra nueva forma de concentraci6n del ingreso soc;at . en lo relativo a 

los beneficios de la trlbutaci6n y su uso por el EstaCÍo" (30). 

Ahora bien, Q medida que la autoconstruccfdn se generaliza en -

el sector popular como solución al problema habitacional el costo de la 

vivienda deja de tener peso sobre el salario, esto es, socialmente deja -

de formar parte del valor de la FT y asf el cap;talista incrementa la 

plusvalfa que se apropia por la vfa relativa. Aunado a lo anterior, la g.!!. 

neralizacf6n de la autoconstrucc;6n (;mpulsada por el Estado y el capital) 

lleva a la clase obrera organizada a dejar de luchar por la lnclus;6n de 

la viv;enda dentro de sus exigencias directas o a trav~s de los aumentos 

salariales provocando una cafda real del salario at actuar como fuerza 

de presi6n. Asf. la autoconstrucci6n va provocando una pauperizaci6n de 

la clase trabajadora que afecta el v~lor de la FT. 

Pero que sin embargo, el trabajador no puede evitar ya que no -

le queda otra alternativa que aceptar construir &1 mfsmo su vivienda, pues 

esta constituye la base de su reproducción y para el capital representa -

grandes ventajas al incrementar sus ganancias mediante el abatimiento del 

valor de la FT y por consiguiente de los salarios reales. 

(30) PRAOILLA E., "Autoconstrucci6n, explotación de la fuerza de trabajo 
y polftfcas ••• ", op. cit. p;Sg. 305 
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e o N e L u s I o N E s 

En esta ~ltima parte del trabajo no queremos plantear las tr!!_ 

dicionales conclusiones. Lo que pretendemos es presentar los principa
les resultados de la investigación a manera de 11Reflexfones personales". 

Antes de entrar de lleno en este punto creemos necesario re-

cordar que desde el momento en que el análisis se refiere a estudios de 
caso, el trabajo presenta alcances pero también ciertas limitaciones. -

Consideramos que el estudio de casos concretos permite profundizar en -
el problema de estudio seleccionado con lo cual los resultados adquie-

ren una precisi6n que permite a su vez obtener pautas teóricas para el 

an41fsfs del tema en su extensión. Sin embargo, las características e~ 

pecfffcas de estos casos concretos no pueddn generalizarse ya que los -
resultados se han obtenido de estudios parciales. Aunado a todo esto, 

queremos resaltar que el trabajo presenta ciertas restricciones por las 

limitaciones te6ricas que enfrentamos ya que, como es bien sabido, la -
autoconstrucci6n de vivienda ha sido un tema poco estudiado por la so-

ciol ogfa. 

Una vez aclarado lo anterior, podemos senalar nuestras prfnc.i 

pales reflexiones: 

1) El proceso de autoconstrucci6n, como la alternativa m~s generalizada 

al problema de la vivienda, presenta diferentes modalidades que van 
desde la autoconstrucci6n m~s pura en las zonas.t:.urales, donde el u-

suar;o ;ncluso interviene en la fabricacidn de materiales de construc 

ct6n, aportando su trabajo durante todo el proceso, hasta la auto--

construccf 6n de las zonas urbanas donde se emplea total o parcfalme~ 

te mano de obra asalariada. Podemos distinguir que para el caso de 

las grandes ciudades, como la Ciudad de México, el concepto de ~ 

construcci6n urbnna es la expresi6n de una modalidad de vivienda que 



- ISS -

se ha venido dando, principalmente, desde el acelerado proceso de urba

nización. 

Este proceso se caracteriza b~sicamente porque satisface la -

necesidad de vivienda de los sectores mayoritarios de la población; la 
edificación se produce paulatinamente ajust5ndose en la mayorfa de los 

casos, a la sftuacf6n socioecon6mfca prevaleciente en las famf 1fas; la 
producci6n h~bitacfonal es simultSnea al consumo, pero sobre todo, Jos 

pobladores pürticipan directamente en el diseHo, construcci6n, gestión 

y administración de su vivienda. 

1.1) Queremos distinguir que para el tipo de gestión con que 

operan las cooperativas de vivienda (por ejemplo UDEVHOR) y los progr.!!, 
mas oficiales (caso concreto Barrio Norte) m5s que hablar de autocons

trucc16n puede hablarse de autoproducción, en el sentido de que las f.!!, 

milias participan parcialmente en la construcción de la vivienda, debi 

do esto, al tipo de organización de la comunidad que determina la apO.!:, 

tación de mano de obra de los usuarios asf como por las jornadas obli!I,!. 

torias de trabajo comunal. 

Par~ el caso de asentamientos donde la gestión es en forma -

más bien individual, como en la colonia Ampllaci6n Isidro Fabela, pod~ 
mos hablar de autofinanciamiento de la vivienda ya que las familias -

tienden a contratar mano de obra (albaftiles, electricistas, etc.), más 

que participar con su propio esfuerzo. Esto no quiere decir, que sus 
ingresos y le~ permitan contratar trabajadores (por el contrario, de -

los tres casos estudiados, es en esta celonia donde se dan los tngre-

sos más bajos) sino le que influye es la falta de experiencia en la -
construeCi6n de vivienda, con lo que se hace necesaria la contrataci~n 

de mano de obra especializada. 

1.2) Al afirmar que la vivienda autoconstrufda permite la rs 

producción de la fuerza de trabajo (RFT), queremos decir lo siguiente: 
reconocemos que la vivienda es una necesidad básica cuya satisfacción 

condiciona la alimentación, la salud, la educación, y en.general, la 
reproducción del grupo humano que la habita. Pero al mismo tiempo es -
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un elemento central par~ el desarrollo social; su uso como inmueble es 

paralelo a su relaci6n con las actividades ~co~&nicas, sociales y poi.!, 

ticas. Permite la reproducci6n de la fuerza de trabajo (esto Incluye 

las capacidades ffsicas y mentales del individuo). 

1.3) Se puede afirmar que la autoconstrucci6n de vivienda es 

un proceso social que, al mfsmo tiempo que representa una 11 so1uci6n" a 
los sectores mayoritarios de la poblaci6n urbana para procurarse una v,i 

vlenda, es una alternativa que puede presentarse como una polftica ha

bltacional implementada por el Estado (Barrio Norte), ser instaurada en 
forma Individual (Ampliaci6n Isidro fabela) o promoverse de manera org.l!. 

nizada e independiente (UDEVHOR). 

1.4) La autoconstrucci6n, a diferencia de la producci6n habi

taclonal Industrializada, se caracteriza porque la vivienda no se prodJ:!.. 
ce para el mercado sino para satisfacer una necesidad de habitacl6n. -

Las familias, al mismo tiempo que producen,efectivizan el consumo de. ta 
vfvienda, esto es, se realiza~n consumo-produccf6n habftacfonal que fm

plica hacinamiento e insalubridad para sus habitantes por las condicio
nes en que se lleva a cabo. 

Sfn embargo, la vivienda autoconstrufda no es ajena a las re

laciones capitalistas, básicamente por dos aspectos: 
a) se produce con materiales cuyos precios est~n sujetos a la sf tuacidn 

econ6mfca que f~npern en el mercado. 
b) representa una mercancfa en la medida en que puede venderse o corn--

prarse una vez asegurada la tenencia de la tierra. 

1.S) La autoconstruccf6n somete a la clase trabajadora a un• 

nivel ffsico y econ&nico precario pues debido a todo,lo que implica 
construir una habitaci6n (tenier.do en cuenta ademSs que la insta1aci6n 

de servicios pdblicos corre a cargo del autoconstructor), una vivienda 
autoconstrufda al momento de quedar 11 conclufda" va a representar un ga~ 

to mayor que si hubiera sido const~uida en el mercado formal de la vl-
viendn, ya que el gasto que encierra no es s6Jo monetario (pues a mayor 

tiempo invertido en la construcci6n aumenta gradualmente el costo de la 
vivienda) sino que repercute, y de manera importante, en el desgaste f.! 
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físico del trabajador y su familia. Al trabajador le impide reponer las 

fuerzas perdidas en su tr~bajo remunerado ya que el tiempo que emplea en 

la construcción de su vivienda es tiempo robado a las horas de descanso 

y recreacidn. Asimismo, es regla general que en todo proceso de autocon.!. 
trucción el cónyuge y los descendientes participen de una-u otra forma -

(adecuando el terreno, instalando servicios o simplemente acarrenrtdo e1-

materia1) en la construcci6n de sus hogares. Esto viene a representar, -

al igual que con el trübajador una doble carga, pues el ama de casa tie

ne qUe cumplir con sus deberes de esposa y madre en los momentos libres 

(bastante limitados)gue le deja Ja construcci6n (principalmente al Ini

cio de la obra) de la vivienda. 

Asf pues, la autoconstruccfdn incorpora a1 proceso de constru.s. 

ción de la vivienda la mano de obra no pagada de Ja familia, además de.!!. 

largar la jornada de trabajo del autoconstructor en un tiempo no remune

rado y que constituye parte de sus horas de esparcimi~nto, o bien, pue-

den ser horas de otro tipo de trabajo retribuido. 

2) En el proceso de autoconstrucción están inmersos diferentes elementos i!l 
terrelacionados. Entre estos destacan básicamente cuatro, qu~ son: el ni 
vel socioecon6mico de la familia, la organización de la comunidad, la t~ 

nencia de la tierra y el sistema de financiamiento. Estos componentes -
van a determinar en forma directa' las caracterfsttcas de Ja vivienda, -

la dotación de servicios y equipamiento urbano, la asesorfa técnica, el 

tiempo de construcción, el tipo de mano de <obra empleada y el grado de -
participac16n f~mlllar. 

2.1) Los Ingresos constituyen uno de los elementos que determi 

nan el proceso de.2.u~oconstrucción ya que condicionan la capacidad de ad
quirir un terreno, la posibilidad de obtener algan crédlto,la compra de 

los materiales o la contGatacidn de mano de obra. 

La principal fuente de ffnanciamento para la construcción de -

las viviendas proviene del salario del jefe de familia. Sólo en los ca-
sos de organización. de 1 a comuni1dad se observa 1 a presencia de créditos 

otorgados por organismos oficiales. 
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En las colonia~ estudiadas, el ingreso mensual promedio de -

los autoconstructores equivale a 2.1 veces et salario mfnimo. A esto, 

se agrega la imposibilidad de casi todos los trabajadores de acceder a 

una vivienda de Interés social. As(, a los bajos salarios se suma la 

ausencia de programas públicos, lo que obliga a estas familias a sati~ 

facer sus necesidad habitacional a través de este tipo de vivienda con 

la aportacidn de su propia fuerza de trabajo y la de los dem6s miembros 

de su famil fa, 

2.2) En general, podemos decir, que la organfzaci6n que se da 

en estas colonias, tiene su origen en la necesidad de resolver proble

mas urbanos, sobre todo la dotaci6n de servicios públicos. A través -

de esto, el Estado ejerce un control socia 1 sobre 1 os pobladores urba

nos, sea en forma directa por medio del PRI (para las colonias de ori~ 

gen irregular o en los programas oficiales de autoconstrucci6n) o indi. 

rectamente, al hacer que los grupos sociales organizados se sujeten a -

normas establecid~s (como las cooperativas de vivienda). 

Unicamente el caso· de UOEVHOR, como organizaci6n independiente, 

no sdlo contempla la soluci6n al problema habitacional y'da sP.rvicios -

públicos, sino también una concientizaci6n que la conduce a una verdad,!!. 

ra autogesti6n. 

Para las coloniñs Ampliaci6n Isidro Fabela y Barrio Norte la 

organfzaci6n se aboca estrictamente a satisfacer las neces;dades gener~ 

les de la colonia y, una vez resueltas, la organizacl6n pierde fuerza Y/ 

o desaparece. 

2.J) Es claro que una vez asegurada la tenencia de la .tierra 

se avanza en ta construcci6n de la vivienda. Entre las formas de adqu!. 

rir un terreno predomina la invasi6n ya que la poblaci6n no puede acce

der al mercado formal de la tierra por sus bajos ingresos. En concreto, 
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la seguridad en la posesión del terreno determina la construcción de vj_ 
vienda, la dotadón de servicios y equipamiento urbano. 

2.4) La participación familiar en el proceso de autoconstruc~ 

clón no sólo está determinada por los ingresos. Existen otros factores 

que también deben tomarse en cuenta: el ciclo familiar y la fase d~ 
construcción de la vivienda. 

En general, observamos que la cohesión social es más fuerte al 

inicio de la edificación habitaclonal, ya que existe una identificación 
de los miembros de la fam;tfa. esto es, de la 11 integraci6n familiar" ds 
pende la satisfacción de la necesidad de vivienda. 

Sin embargo, una vez logradas ciertas "comodidades" se va prod.!:!, 
clendo un debilitamiento en la participación para la construcción de vj_ 

vienda. Estas comodidades pueden s•r otorgadas por: la seguridad en la 
tenencia de la tierra, la dotación de servicios y la utilización de ma

teriales permanentes en las primeras fases de la autoconstrucci6n (for
mación y desarrollo). A esto se agrega que, cuando la vivienda se en-• 

cuentra en una etapa de consolidación. el salar;o de lgs hijos que ya -
trabajan puede contribuir a la contratae16n de trabajadores, además de 

que para las Instalaciones se requiere de mano de obra catificada. 

En resumen, la participación familiar es más fuerte al Inicio 

de la construcción de la vivienda, viéndose disminuida conforme se de
sarrolla el proceso de autoconstrucci6n. 

2.5) Entre la población autoconstructora, el tener una vivien

da propia le permite adquirir y asegurar su status social, asimismo, -
representa su patrimonio familiar. 

3) Las acciones p4blicas en materia ~e autoconstrucción están orientadas -

más a responder a coyunturas polfticas y presiones sociales que a una P.2 
lftlca habitacional dirigida al beneficio de los sectores de menores i.!!, 
gresos. Prueba de ello es la tendencia a reducir el presupuesto en ac

ciones de autocon;trucción del total de la inversión p4bllca en vivlen-
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da: en 1981 representaba el 1).6%, cifra que desciende a 6.7% en 1982. 

3.1) La autoconstrucci6n promovida por el Estado resuelve probls 

mas de la autoconstrucci6n espont6nea ya que legaliza la tenencia de la 

tierra, reduce el costo de algunos materiales de construcci6n, proporcl2 

na asesorfa técnica, facilita sistemas de financiamiento y acelera el --

ritmo de . construccion~ Sin embargo, los programas oficiales no han 
dado solúcl6n a las mayorlas urbanas por lo siguiente: 

Se ejercen de manera parcial y frügmentada, tanto en su cobertura 
como en su intensidad. 
Imponen a las familias una carga de trabajo no remunerada al ser 

ellos su propia mano de obra en la construcci6n. 

- Hacen recaer en los colonos gastos que no existen en la autocons
truccl6n espont&nea, principalmente de administración. 

Porque los proyectos habltacionales no r~sponden ·a las neceslda-
des sociales de la familia y; 

por la carga económica que representan y que olvida el deterioro 

del salario real de los trabajadores as( como la prioridad en el 

gasto de otras necesidades Inmediatas (alimentación, transporte, 
educacfdn, vestido, etc.). 

3.2) La política habltacional del Estado.no ha logrado dar una 

alternativa al problema de la vivienda, aún cuando se ha dado apoyo a -
la autoconstrucc16n. En cambio, lo que sf ha permitido es: 

La revalorización del uso del suelo, porque al legalizar lil tenen 
eta de la tierra garantiza la propiedad privada y, por la fntr°"' 

ducci6n de servicios e infraestructura urbana que incrementan la 
renta del suelo. 

Tener como funci6n un control polftfco al incorporar a los grupos 
beneficiados al Partido Oficial (PRI) y/o dar un marco"legal" a -

organizaciones independientes. 
Conservar la hegemonía del Estado a través de los programas de -

"desarrollo comunitario". 
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4) Las cooperativas independientes de vivienda parten de la realidad con-

creta de los autoconstructores y les permite organizarse en forma aut6-

ncma (UDEVHOR). Esto conlleva a un control social que beneficia el pr,2 

ceso de autoconstrucci6n de la vivienda ya que permite combinar las ven 

tajas de la autoconstrucción espontánea (por ejemplo, el adaptar el pr,2 

ceso a las c~ndiones econdmicas de las familias) con los de la autocon,!_ 

trucci6n estatal (seguridad en la tenencia de la tierra, bajo costo de 

los materiales de construcci6n y contar con una base de financiamiento). 

5) Pensamos que un aspecto social de suma importancia es la organización i.!!. 

terna de tas comunidades: si los autoconstroctores tienen ya una est~uc

tura social deffnfda, la implementación y ejecución de cualquier progra

ma es mucho mSs fácil. Asf, la promoción y motivación de la comunidad -
se presenta como un elemento relevante para las acciones de autoconstru.s, 

ci6n. 

Las cooperativas independientes de vivienda han permitido la se.!!. 

sibilización y concientización de sus socios, lo cual desemboca en una -
autogesti6n motivada por el interés de cubrir sus necesidad de vivienda. 

Otros a~peetos que presenta la cooperativa son: 

Se obtiene una vivienda al más bajo costo posible. 
Al igual que en la autoconstrucción espont&nea, el proceso puede a-

daptarse a la fluctuante situación socioecon6mica de las familias. 

Permite obtener mayores créditos de Instituciones P~blicas a trav&s 

de la acción organizada. 

- Reduce el financiamiento con la aportación de mano de obra de los -

socios. 
Posfbflita la no intervención de agentes capitalistas.(fraccionado-

res, fnmobfliarfas, fntermediarfos de materiales de construcción, 
etc.) y con esto disminuye los costos de producción. 

Consideramos que una alternativa viable en las actuales clrcun.! 

tanelas para el problema habftaclonal es el apoyo a la autoconstrucclón 
a trev&s de las cooperativas independientes de vivienda. 
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El Estado podr(a incrementar sus acciones en autoconstruccldn ~ 

dando facilidades de financiamiento a través de 1crédltos otorgados por 
organismos públicos, con un claro respeto a la autogesti6n de las coope

rativas. 

Las acciones pueden orientarse b4slcamente a: 

1.- Creación de nuevos mecanismos de financiamiento, que permiten dirl~ 
gir mayores recursos econ6mlcos a trabajadores de bajos Ingresos. 

2.- Apoyo a la formación de parques de materiales, que Incluya su produ~ 
clón y distribución y, con esto, evitar la intervención de 1nter~ 

diarios, 

3,- Otorgar asesor(a técnica adecuada, principalmente a la población que 

no tiene experiencia en la construcción para que se aprovechen al 111;1 
ximo los recursos disponibles, y asf,.di&q1inulr en la medida de lo 

posible problemas técnicos posteriores (desperdicio de materiales, -
Ineficiente dlstrlbucl6n de espacios, etc.). 

4.- Promover investigaciones preliminares de las comunidades a las cua~ 
les se desea beneficiar para que se parta de realidades concretas e, 

incrementar la mayor participación de las familias en la edificación 

de sus viviendas (tanto en el diseño como en la construccl6n y adml

n~straclón). 

61 Por último, a lo largo de este trabajo pudimos observar algunos elementos 

importantes que pueden ser retomados en investigaciones posteriores. Por 
ejemplo, ¿la vivienda autoconstru(da proporciona realmente un status so

cial?, ¿eu'l es el significado social de la autoconstrucci6n?; ¿en qué -
forma se relacionan las distintas etapas del proceso con el ciclo fami--
1 iar y el desarrollo de las colonlas1, ¿cu4ndo propicia la autoconstruc

ción una verdadera solidaridad social?, ¿do qué manera se integra la fa
milia al proceso de autoconstruccf6n7r entre otros aspectos. 

Como se puede observar, la teorfa socfo16gica tiene un campo ba,!. 
tante extenso por explorar sobre el proceso de autoconstrucc16n. 
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VIVIENDA Y SERVICIOS URBANOS 

CUADRO NI l-A 

COOPERATIVA ISI9110 BARRIO 
T o 

UDEVHOR FABELA NORTE T A L 

7 D.:SDE CUANDO CUENTA LA VIVIENDA 
FfüiC.f :.; ;¡ FREC. :< x Fa.:C :¡; x FJ.tl:C. ... ¿ 

11 lUu 17 lllu l'l luO CON ? 4:> luu 

o a 4 Años 11 100 o a 4 5 29.4 2.5 *14 02.J .1 a b 30 bu.·¡ 
5 a 8 Años AilOS !I 52.9 a 12 3 17.7 ANOS H Zu.l 

Agua 9 a 12 Años 3 17.7 ANOS 3 6.t. 
13 a 16 Años j{ -2 - - x•s.6 - - x-2.!1 
17 a 20 Años 

o a 4 Años 11 100 o a 2 7 41.2 2 a 10 14 62.J .1 a ll 32 71. l 
5 a 8 Años AKos 8 47.0 Mos 3 17.7 ARO ti 11 24.4 

Drenaje 9 a 12 Años 2 11.8 2 4.4 
13 a 16 Años X=l.6 - - X•5.l - - :x~2.s 
17 a 20 Años 

--- >--
O a 4 Años 9 61.6 l a 7 2 11.& 3 a 20 l 5.~ 3 a 14 12 '¿b. 7 
5 a 8 Años 2 l&.2 AA as 5 29.4 ANOS 6 35.3 &'los 13 2b.!ó 

Gas 9 a 12 Años s 52.9 9 52.9 ¡; 4v.O 
13 a 16 Años it•2.~ .. - x•9.3 l 5.9 x-11.1 l 2.2 
17 a 20 Años l 5.9 - - l 2.2 

o a 4 Años 9 61.6 l a 7 2 11.8 3 a 20 l 5.!i 3 a 14 12 26.7 
5 a 8 Años 2 16.2 Anos ;, 29.4 AA os 6 35.3 ~os 13 2&.9 

Luz 9 a 12 Años 9 52.9 9 52.9 18 4u.u 
13 a 16 Aüos x-2.9 -· - l1=9.0 l 5.S x-&.1 l 2.2 
17 a 20 Años l 5.9 l ;,.2 

-*6 Tienen 1 ano o menos .l•l mes 



- 167 -
TEHENCl.A. DE LA TIERll.A 

CUADRO N• 2 
No. COOPERATIVA lSlDRO IAIUUO 

TOTAL PllEG. UDEVllOa l"AllELA NORTE 

¿Q'JHO ADQUl.RlO EL TERRiOO> D1!: SU FREC. 
VlVlEHDA.'1 

PREC. PUC. nw:. 

l'or inv••16o 29.4 47 13 J> 
Tra•pa•o 21.s >.9 ll.~ C:O.pra da derechoa al l!der de la colonia 
Compra a cc.pad!a .in110biliaria 1 
CO-.pra da derecho• a •J1datar1oa o coauaaroa 
O.pra a particular j 11.7 ... 
SubcU.via16n familiar d• un terreno -yor 
Docuu::16n •• 9 1 2.7 
Herencia ... l 2.7 
bpropiacil'Sn 17.6 J 8.1 
R.eu!JiCJt.c16n >.9 47 l 2.1 
Se hizo aocio de la cooperativa 11 100 11 2!1.7 

¿CUAL ~ U. SI.TUACIOH ACTUAL DE 
SU TEklUCN01 

l.- Jla&ul,arhado 11 100 10 58.B 17 100 38 84.4 
2.- Sin ragulari&ar • 23.5 • . .. 
l.- En v.!aa de re¡u1arisact6n J 17.6 3 b.1 

10 ¡QUIEN LE QCUJ..A.IUZIJ SU 'IltllkEN01 

1.- Delagaci6n lb 94.l lb 35.6 
2.- Coratt: 
l.- Codeur 11.7 ... 
4.- Auria 
s.- Fidaurba 
6.- n.rt 
7 .- a..atatro PClbUco da la Propi8dad 7 '!aaorar!a 
B.- lQdaco 1 

1 S.9 9. - Procurodurí• da colooia• popularr 
10.- D.D.J'. 10 !5&.B >.9 11 24.4 
U.- Madie 1 ... l 2.2 
12.- Por aadi.o d• un '1daJ.coai.ao u 100 J 17.6 11 24.4 
13.- llo •abe (NS) 

u A.-¡'tlc:N~ CL TITULO DE PR.DPlEllAD DE SU 
TEIUU!2IOT 

Si (P .. e a 11.B) 1 s.9 29.4 6 13.J 
No (PaH a 14) 11 100 13 76.S 10 se.e 34 7!5.6 
lfo -h (HS)/ll J 17.6 2 11.7 • 11.1 

a.-¡cuAimo LO oanrvo1 

Ailo• • 3 
llo -b• (MS)/D 14 14 

12 A.-¡cm«> OaTUVO KL TlnJLO C.& PRO-
P""AD D& Cll TD.RmiOt 

l.- t.o paa4 era .. a u.a) 11 100 
2. - Por dooac16n 

... 29.4 17 37.H 

a,.-¡ClüMTO l'AGO'I 

=..~~ 
)lo .. be (llS) s.• 

13 1.A TRAV&S DE. QUlEH Ol>TUVO EL TITULO 
DE PaDPlEDAD Dlt SU 'rEU.DIO'I 

1.- Iniciativa 1ubenuaental 
2.- Dal11¡.ac1611 
3.- Pr .. ione• da colono• 11 100 40 13 61.9 
4.- lllJ.c.iativa da l4 oficina de 

Coloni.Atl Popular•• 20 4.7 

•·- ••••<• .. ••· •• .i ........ d. 'ºf "ºº 6.- Contratac16n da abo¡ado . 
7 .- Neaoc1aci6D. da us:. 11'der 20 1 4.7 .e.- A travfa del delegado 80 • ·~ · 9.- lnici•ti'va j ef:ii de .. nzaaa 20 1 4.7 

to.- Ho aabe (dS) 20 1 •• 1 
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.ORGANI ZACION DE LA COllUNIDAD 
CIJADM) u• l .... COOPD.ATl'IA UlD&O &AU1D TOTAL ""'· ....... . ....... -TE 

na:. ruc . me. .. .. ¡JallTS ALCUllA OkCUI lliCtal .. 
an cou:.u. PAl.4 1.A&JLva. rao 
aJ.DIU UUCICIU.POS CQI U. y¡':-...... , 
i. ar <•• .. • u.1) .... u .... 31.1 lJ n.J 
J. llo (1aM a U) 11.: 2 u.1 u.;. 10 22.: '· "° _.._ , .. l)/lfa u.1 ' ~~ .. &CUAL U UTA Oac&MllAClOll' • 

1. aeor (no. u .. .. u n.• 
2. fST 
>. .... 
4. PSl" ........... 
6. ASOCUCIOW CIVIL U.l 100 11 )J.) 

7. UlllON DE COUlNOS 
l. COOPD.ATlVA DI VlVlnm.A. 100 21.l 

c. ¡c;ao suacno u 01.CANt:U.CtOMt 

l. Por lnlc::l•tlv• d• un l(dar 
da la col-la u "·' 66.7 19 57.6 

2. Por l.nlclattva da 1- c:olonoa • 100 1 6.J 10 )0.l 
J. Por lalclativa d• Partido Pol "~ 
o\, Por lnlcta1:lva da ala<ka 

ar.pal- p&lico JJ.J •• 1 
5. TraNJ•dor•• Social•• d• la 

Ddqactda .. , 1 

D. ¿CUAl.l:::i 1m LAS TUS PaillClPALXI 
~IYIAADU Dlt LA O&CAMIUC1'*f · 

l. Otaaa1aar al tralMljo - la 
coJonla 24 l!J.) 26.J u 19.2 

.z. a.c.a..dar fondoa 9Ccm6..i"'°a . ' '"' 3. C.ac..t.o-r la r1at1lulaac:tdtl 
da loa tarr-• " U.4 10,S 16 u.9 

4. C.at1o~s- La dotact&. da 
a•n"1ctoa p.:lblJcoa 'º 17.2 10 ll.1 

3. •u•c•r •oluc:1-• • lo• pro-
a.1_.. &.a•r•l•• d• l• culon1 n.z " 11 u 

6. A#o7•r p•rl:1do• polh:1~• " • ,. . 
1. Procurar v1vl•ftll•• ,. • ... 

Or1-l:acl6a d• probl-•• 
p•r-•l•• 1- 1.• 
Pr••t.• •JI.Mi& •con&.tca 1 1.• 

Otro• l•&comodo 6 •• ' ;.i:.1 

Af'OJ'o •1 Del.•a•do " • ... 
fur..r lld•r•• ... 2 '·' .. .. ,lUA. PilTlCU'AOO ACTIVAMDIT!t llC 

KnA. ORC.AJllZ.AClOMI 

l. lt CP••• a 1'.I) 100 'º ... , " .;.i:.2 

2. "° (Pa•a • 16) 60 Jl.J .. JJ • .) 

9. ttS/Q. ' ... .. tCCHl HA PAAnClPA.001 

l. Yi•lt.•ndo autoridad•• 20 23.J • u.1 
z. Con flr••• 10 11.1 ' ... 
3, A•1at1ftldo a r•l,lft1one• ll.6 'º 41.2 .. Jl.!il 

4. Par1:1c1p•ndo en •lt.lnea 
11.1 11 2J.4 5. En con•truc:c16n d• vlvlandaa 40.91 .. In•talac16n el• ~•rY1ctoa n.e ... . 11 

7. Co111a.lonea • e. Coordinando 10 ,,1 

9. Arori:and"o dlnen 4.:; 2.1 

10. Jera de 11•n1una 10 .. , 
16 A, ¡HA PU.TIClPADO EN U. IHSTAU.~ 

CION DE SD.VlClOS DE SU COLO-.... 
ll 6(1.9 lo 11 (PaH a 16,1) 11 100 52.9 11 6 ... 7 

2. No (P&H & 11) " . J.5.J .. 31.1 .. UX QUI'., HA PA&Tt.::IPADO 1 
lo lnatalac15n da dr•naja 10 24,4 SJ.tJ 64.J " )8,il: 

z. P•v1-nt•cl6n de call•• 10 24,4 10 J4.7 

3, Conat.rutcUfa. da banqueta• 11 26.8 11 16.2 

4, Contorw.act6n d• calla• ' 21.9 7.7 21.4 IJ 19.1 
:s,, la•ta.l•cl6n da red de •aua Je.s • 7.3 
6 0 Inu:al•cl6n d• col•d•r•• 
1. Con•t.ruccl6n d• •Ulaa 

14 • .) ... 8¡o J..liabr•do pcfbllcD 

'· ln•t•l•c16n d• lua ... 1.s 



ASESORIA TECNICA 

CUADRO liº 4 
No. COOPJ::RATIVA ISIDRO BARRIO 

PREG. UDEVHOR FAB¡;:LA NORTJ:: T O T AL 
FREC. ~ FREC. ;¡; FRilC. 4 FR:.::C. ~ 

17 QUIEN LE HA ASESORADO EN LA 11 'ºº L/ lOu 17 'ºº 4!> 100 
CONSTRUCCION DE SU CASA ? 

l. CENVI 10 90.9 - - - - 10 22.2 
2. Delegación (Alvaro Obregónj - - 2 11.8 10 58.8 12 26.6 
3. Y..a.estro albañi~ 4 36.4 2 11.8 - - 6 13.3 
4. Facultad de Arquitectura 

Auto gobierno (UNAM) - - l !;;.9 - - l 2.2 
5. Arquicecto particular 1 9.1 .. - - - l 2.2 
6. Organismo Púb1ico - - - - - - - -
7. Fideicumiso vivienda - - - - 6 3:;.3 6 13.3 
8. Nadie - - 14 fl2.3 - - 14 31.l 
9. No sabe (NS)/NR - - - - l !;;.9 1 ¿.2 

18 EN QUE ETAPA DE LA CONSTRUCCI01' 
DE SU CASA HA TENIDO ASJ::SORIA ? 

l. Para planear la construcción 8 72. 7 2 11.o 16 94.l 26 57.7 
2. A1 iniciar la construcción 

(obra negra) 11 100.0 2 11.8 16 94.l ;¿~ 64.4 
3. En las instalaciones 9 61.8 - - 7 41.2 16 3!>.5 
4. En los acabados - - - - - - - -
5. Para ampliar la vivienda l 9.1 - - - - l 2.:l 
6. En ninguna - - - - - - 14 31. l 
7. Otra. (Remodelaci6n de fachada) - - 2 11.8 * l 5.9 3 boÓ 

9. No sabe (NS)/NR - - - .. l 5.9 l 2.2 

*RELLENO VE 1-ll•~AS PARA NIVELAR EL TEIUU::J'O 
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JEFE DE FAllILIA ESPOSA HERllANOS HIJOS TIOS cuAAOOS 

Preg Colonia: icOOP. SI ORO BARRIO COOP. ISIDRO BARRIO COOP ISIORI BARRIO COOP. ISIDRO BARRIO CODP. ISIDRO BARRIO COOP. ISIQR1 BARRIO 
UDEV. ARELA NORTE UOEV. FABELA NORTE UDEV FABEL NORTE UOEV. FABELA NORTE UOEV. FABELA NORTE UOEV. FABEL< NORTE 

19 ¿QUE ACTIVIDADES DESARROLLAN 
~O HAN DESARROLLADO~ EN LA 

ONSTRUCCION DE SU ASA& CA 
DA UNA DE LAS SIGUIENTE -= 
PERSONASl: 

l. Planeacidn de vivienda 1.8 5.9 .6 3.9 2.0 1.8 2.6 1 .3 
2. Aportando dfne,.o 3.6 5.9 2.9 5.2 2.0 2.5 2.6 1.3 

3. lfmpfeza del ter" reno 5,4 3,9 5.3 5.2 6.3 7.6 3.6 4.1 9.0 5. 3 5.6 B<J 2:: ~=~ 4. Excavacfdn 5,4 3.9 5.3 5.2 6.2 7, 1 3,6 4.1 5,3 5.6 2. 
5, Ctmfentos 5.4 J.9 5.3 5.2 6.2 6.1 3.6 4.1 4.0 4.9 2.1 5.7 
6. Armado de datas 5.4 3.9 5.6 5.2 5.5 6,6 3,6 4.1 4.0 4.9 2.6 5.7 
1. Cfmbr"ado de dalas 5.4 3.9 5.6 5.2 5,5 6.1 3.6 4.1 4.0 4.9 2.1 5.1 
8, Col ad~ de da las 5.4 3.9 5.6 5.2 5.5 6.1 3.6 4.1 4.o 4.9 2.6 5.7 
9, Des pi ante de moros 5.4 3.9 5.6 5.2 6.2 l.1 3.6 4.1 4.o 4.9 2.6 5.7 

~ 10. A:-mado de cas t f 1 1 os 5.4 3.9 5.6 5.2 6.2 6,1 3.6 4.1 4.0 4.9 2.6 5.7 

~ 
11. Cimbrado de castt l los 6,0 3,5 5,6 5.2 6.9 6.1 3.6 4.1 4.0 4.9 2.6 5.7 
12. Co 1 ado de cas ti 11 os 6.0 3.5 5.6 5.2 5.5 6.1 3.6 4.1 4.0 4.9 2.6 s.1 

"' 
13. Armado de cerramentos 6.0 3.5 5.6 5.2 5.5 6.1 3.6 4.1 4.0 4.9 2.6 s.1 .. 14 • Cimbrado de cerramentos 5.4 3.9 s.6 5.2 5.5 6.1 3,6 4.1 4.0 4.9 2.6 5.7 m 

o 15. Colado de cerramentos 5.4 ).9 5.6 5.2 5,5 6.1 3.6 4.1 4.o 4.9 z.6 8.6 
16. Armado de losa 5.4 3.5 5.6 5,2 6.2 6.1 3.6 4.1 4.0 4.9 5.3 2.6 8.6 
17. Cimbrado de losa 5.4 3.5 5.6 5.2 6.2 6.1 7.2 8.3 9.3 5.6 5.3 2.6 14.3 
18. Colado do losa 5.4 4.4 2.3 o.6 0.5 1.8 2.0 2.ó 2.é 11 .7 10.5 7.9 

sel) 19. lnstalaci6n hidrául lea o.6 3.2 2.3 o.6 0.5 1.8 2.0 2.6 2.8 5.9 5.3 

~~ 
20. lnstalactdn sanitaria o.6 3.2 2.3 o.6 1.8 2.0 2.6 2.8 7.9 
21. lnst.alaci6n t.iléctrlca 0.6 3.2 1.9 0.6 3.6 2.0 2.6 2.8 5.3 

-u 22. Instalación do 9 .. o.6 3.2 1.9 1.8 1 .3 0.7 2.6 

23. Herrer-ra o.6 2.4 0,6 0.5 '·ª 1 .3 0.1 
24. Carpintería 1.9 0.3 1.8 1 .3 o. 7 

"' 25. Vidrferfa o.6 2.4 0.3 1.8 1 .3 0.1 o 26. Hu ros 1.9 0.3 1 .8 1.3 0.1 o 

! 27. Pi $.Os o.6 1.9 0.3 1.8 1 .3 0.7 
:;! 28. Techos 2.8 0.6 o.6 

29. Ninguna o.6 2.7 0.5 100 20.0 25.0 91.0 13. J 5.6 100.0 82 .5 78.9 83.3 26.3 
30. Ot.ro 1.2 10.4 0.5 0.7 8.3 s.1 
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F A H 1 L 1 AR (En porchr.to) CUADRO NI 5 - A 

"ERl<ANOS HIJOS TIOS CURADOS VECIHOS AMIGOS OTROS 

SIORI BARRIO COOP .. ISIDRO BARRIO COOP. ISIDRO BARRIO COOP. 1510~! BARRIO COOP. ISIDRO ~AARlO COOP. ISIDRO TO TA l 
BARRIO COOP. ISIDRO BARRIO rABEL NORTE UDEV. FABELA NORTE UDEV. FABELA HORTE UDEV. FABEL NORTE IJOEV. FABELA NORTE UDEV. FABELA NORTE UDEV. FABELA NORTE 

1.8 2.6 1 .3 4.2 i:4 4.1 2.6 1. 3 2.0 

3.6 4.1 9.0 5.3 5.6 8"3 2'.~ ~=~ í:~ t:~ t:~ 18.2 2.2 2.0 4·º 3.6 4.1 5.3 5.6 z. Z.2 z.o .9 3.6 4.1 4.o 4.9 2.6 5.7 6.6 4.3 4.] z.o 4.6 ].6 4.1 4.0 4.9 Z.6 5.7 6.6 4.3 z.o 4.6 
3.6 4.1 4.0 4.9 2.1 5.7 6.6 4.3 4.3 2.0 4.6 3.6 4.1 4.0 4.9 2.1 5.7 6.6 4.3 4.3 2 .o 4.6 
3.6 4.1 4.0 4.9 2.6 5.7 6.6 4.3 2.0 4.6 ).6 4.1 4.0 4.9 2.6 5.7 6.6 4.3 2.0 4.6 73.4 ).6 4.1 4.0 4.9 2.6 5.7 6.6 4.3 4.3 2.0 4.7 
3.6 4.1 4.0 4.9 2.6 5.7 6.6 4.3 2.0 4.6 
3.6 4.1 4.o 4.9 2.6 5.7 6.6 ~ 4.3 2.0 4.6 
3.6 4.1 4.o 4.9 2.6 5.7 6.6 4.] 2.0 4.6 
3.6 4.1 4.o 4.9 2.6 8.6 6.6 4.7 5.3 4.3 2.0 4.7 
3.6 4.1 4.o 4.9 5. 3 2.6 8.6 6.6 4.7 5.3 4.3 2.0 4.8 
7.2 8.3 

. 
9.3 5.6 5.3 2.6 14.3 6.6 za.o 9.5 17.4 10.5 4.) 2.0 5.6 

1.8 2.0 2.6 2.8 11. 7 10.5 7 .9 2.2 2.0 2.3 

1.8 2.0 2.6 2.8 5.9 5.3 2.2 6.3 1.7 
1.8 2.0 2.6 2.6 1.9 4.2 1.5 5.7 ~ 3;6 2.0 2.6 2.6 5.3 4.2 1.5 
1.8 1.3 0.7 2.6 2.0 1.0 

1.8 1.3 0.7 
t:~ 2.0 8:i 1.8 1.3 0,7 z.o 

1,8 1.3 0.7 2.0 o.6 3,a 
1.8 1.3 0.7 2.2 z.o o.6 
1.8 1.3 0.7 2.2 2.0 o.6 

2.0 o.6 

20.0 25.0 91.0 13.3 5.6 100.0 82.5 78.9 a3.3 26.3 0.7 ªº·º 71.4 100.0 47.a 1a.9 a1.a )0.4 31.6 11.a 11.6 
0.7 a.3 5.3 o.a o.a 



PARl'ICIPACION FAMILIAR 

CUADRO Nº5-B 

No. COOPERATIVA ISIDRO BARRIO TOTAL 
PREG. IJDEVHOR FABELA NORTE 

FREC. ;i; >REC. ... >REC. ... >Rl::C. ... 
20 A.tEN QUE ETAPA DE LA CONSTaUCCION 11 100 17 100 17 100 45 100 

DE SU CASA HA RECIBIDO MAS AYU-
DA ? 

l. Obra negra 11 100 8 47.0 16 94.l 35 77. 7 
2. Instalaci.ones 1 9.1 - - 3 17.6 4 8.9 
3. Acabados 1 9.1 - - - - 1 2.2 
4. AmpliacHin de la vi.vienda - - - - 1 5.9 1 2.2 
5. En ninguna - - 7 41.2 - - 7 15.5 
6. Otra. Remodelación de fachada - - 1 5.9 - - 1 2.2 
9. NS/NR - - 2 11.8 - - 2 4.4 

B.¿POR CUANTO TIEMPO ? 

l. Menos de 3 meses - - 2 11.8 1 5.9 3 6.7 
2. De 4 a 6 meses 2 18.2 5 29.4 - - 7 15.5 
3. De 7 a 9 meses - - - - 2 11.8 2 4.4 
4. De 10 a 12 meses - - - - 9 52.9 9 20.0 
5. De 1 a 2 años 1 9.1 - - 4 23.5 5 11.l 
6. Más de 2 años 8 72.7 1 5.9 1 5.9 10 22.2 
1. No recibi6 ayuda - - 7 41.2 -· - 7 15.5 
9. NS/NR - - 2 11.8 - - 2 4.4 



TIEMPO DE CONSTRUCCION 

No. COOPERATIVA 
PREG. UDEVIIOR 

FREC. % 

21 ¿CUANDO EMPEZO LA COllSTRUCCION 
DE SU CASA ? 

Años x-4 

22 A. EN PROMEDIO,lCUANTOS DIAS A LA 
SEMANA DEDICA (DEDICARA,) A LA ---
CONSTRUCCION DE SU CASA ? 

Días x-1 

B.¿QUE llIAS ? 

l. Lunes 
2. Martes 
3. Miércoles 
4. Jueves 
5. Viernes 
6. Sábado 
7. Dom:l.ngo ll 100 
s. Días festivos 

C.¿CUANTAS HORAS AL DIA ? 

l. Menos de 2 horas 
2. De 2.30 a 4 horas 
3. De 4.30 a 6 horas l 9 
4. De 6.30 a 8 horas 2 18.2 
5. De 8.30 a 10 huras B 72. 7 
6. Más de 10 horas 

ISIDRO BARRIO 
FABELA NORTE 

FREC. 1 % FREC. 1 % 

1 

1 

x-7.6 1 x~3 

x-2 x-4 

2 5.5 7 10.7 
2 5.5 7 10.7 
2 5.5 7 10.7 
2 5.5 7 10.7 
2 5.5 7 10.7 

12 33.3 13 20 
12 33.3 17 26.l 

2 5.5 

2 ll. 7 l 5.9 
5 29.4 
6 35.3 4 23.5 

6 35.3 
4 23.5 6 35.3 

CUADRO Nº 6 

TOTAL 

F!U!C. % 

X•4.9 

x-3.5 

9 b 
9 & 
9 & 
9 & 
9 8 

25 22.3 
40 35.7 

2 l.b 

3 6.6 
6 13.3 

12 26.6 
14 :n.1 
10 22.2 

..... 
N 



ESPECIALIZACION DE LA MAllO DE OBRA 

"º· .•. __ u,. l:;IJJ!{O 
PREG UDEVHOR FABl!LA 

FREC. % FREC. 
23 A.¿HA (HABIA) PARTICIPADO EN LA 11 100 17 

CONSTRUCCION DE ALGUNA OBRA_ 
ANTERIORMENTE 1 

l. S! (Pase a 23.B) 5 45.5 7 
2. No (Pase a 24) 6 54.5 9 
9. NS/NR - - l 

B. LCUAL ? 

l. Construcción edificio l 9.1 1 
2. Vivienda 4 36.4 5 
3. Obras de la colonia - - 1 
9. NS/NR - - -

24 A.¿HA EMPLEADO TRABAJADORES EN LA 
CONSTRUCCION DE STJ VIVIENDA 1 

l. S! (Pase a 24.B) 2 18.2 ll 
2. No (Pase a 26) 9 81.8 5 

B.LQUIENES 1 

l. Albañil 2 18.2 10 
2. Peones - - -
3. Yesero 1 9.1 4 
4. Carpintero - - l 
5. Electricista - - 4 
6. Técnico - - -
7. Plomero - - 5 
8, Herrero - - 2 
9. NS/NR - - l 

25 ¿ EN QUE LOS HA EMPLEADO PRINCIPAL--
MENTE ? 

l, Obra negra 3 27.3 10 
2. Ins talacioneis l 9.1 5 
3. Acabados 2 18.2 2 
4. Ampliación de la vivienda o o o 
9. NS/NR o o l 

JllUUUÜ 

NORTE 
% FREC. % 

100 17 100 

41.2 6 

1 

35.3 
52.9 11 64.7 
5.9 - -

5.9 1 5,9 
29.4 5 29.4 
5.9 - -- - .. 

64.7 14 &2.3 
29.4 3 17.6 

58.8 14 82.3 
- 4 23.5 

23.5 2 11.ó 
5.9 - -

23.5 *6 35,3 
- *l 5.9 

29.4 *4 23.5 
11.8 l 5.9 
5.9 - -

58.8 14 82.3 
29.4 ó 47.0 
11. ¡; 2 11.8 

o o o 
5.9 o o 
*ASESORIA DEL FIDEICOMISO 

'¡VIVIENDA" 

CUAIJRO Nº 7 

T O T A L 

FRJ::C. ,, 
1,5 10() 

18 40.0 
26 57.8 

l 2.2 

3 6.7 
~4 31.1 

1 2.2 
l 2.2 

27 60.0 
17 37.8 

26 57.b 
4 ó.9 
7 15.5 
l 2.2 

10 22.2 
l 2.2 
9 20.0 
3 6. 7 
1 2.2 

27 60.0 
14 31. l 

6 13.3 
o o 
l 2.2 
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IDEOLOCIA Y P&lYClt"ALES PR.OIL!KAS DI LA 

AVl'OOlllSTaUCClO• 

CUADRO a• 8 
llo. COOPERATIVA ISlDOO llAIUlIO TOTAL PUC. UDEVHOk FABICl.\ HOU& 

Rl<C. nw:. ruc. FUC. 
26 ¿ CUALES COMSIDDA IWI IU>O LOS DES 

PllNC1fAIJ1S noaUKAS Bll u. COHS--
nucclOll D& SU CASA f 

l .... ul&e16'n t..a.911Ct& Cierra 18.!li 5 12.2 J •• 1 13 12.4 
2. Auaancl.a d• un cr'41co 14.S 1 2 •• • 10.8 9 ... 
J. IQareao do la faa111a 14.8 11 Z6.8 10 27.0 25 2).f, 
4. &levado costo .. car1al•• de 

conatruec16o 22.2 11 26.e u.s 22 20.9 
S. l'al.ta da aaaaor(a t&cnicaa • U.6 • s.1 
6. Poco Ueapo diapoa.ibl• para 

coucnJ.r ... 4 9.8 5 13.5 11 10.) 
J. C&nuncJ..o(Por trabajo r..uncrado) J.7 o 5 u.s • :;.7 

.' -::· ~ia!:. -::-p&pelu (LicaDCJ.a• da 
J.7 o o 1 0.9 

canat.rucc16a) , .. 2.4 o 2.9 
10. Topoarafta del. t.aErm:ao J.7 o º·' 11. lal.t.a. de ax.parie:icia en 

coo•trucci6o 4.9 o 1.9 
12. Ti.rar aacari.Al da viviec.da 

anterior o o 2.1 0.9 
ll. C.naanclo (Por cxca.-o de trabajo) o o 5.4 1.9 
lilli. DJ.ftcul~•• coa vactnoa dai la ...,,,_ o o 2.7 0.9 
u. llinauno 1 3.7 o 0.9 
99. MS/HI o o o 2.1 0.9 

30 ¡ POI. QUK DICl.DlO COHSTllUU. USTED KlS..'« 
SU CASA l 

1. Adqulalc16o del t.arrei10(invad6n) 11.1 ... 5 6.5 
2. DeaaJ.ojo o re11cosodo 10.J l J.9 
3. llaa.taa al.evada• 33.3 7.4 11.2 14 18.2 
4. toa.cc .. 1bilidad • la vivi!Ulda da 

interla aocial. lLl l.9 
S. lnacce•ibilidad • 1.a vivienda. C.!?, 

-rc1.al 1 3.7 1 l.J 
6. n...o d• tener vivims.cla propia ]8.1 IS ~~.6 10 34.5 33 42.b 
1. OportUA1.d&d do particip•r ea ~ 

27.6 10.4 proar ... d• aucocoucrucc1.6'n 
8. Ea -'• bar•~ 14.3 7.4 J.4 7.8 
9. H•raacJ.a .. , l.J 

10. Par eer aocia de la coop'9rativ• ... 2.6 
11. Econoaizar en ~toria.le• d'S 

~onatruccil'Sa 1. l.J 



GASTO EN VIVIENDA 

No. COOPERATIVA 
PREG. UDEVHOR 

FREC, % 
27 A.¿YA TERMINO DE CONSTRUIR SU CASA 1 

l. S! 4 36.4 
2. No 7 63.6 

B.¿QUE CANTIDAD DE 
AL MES EN: 

DINERO GASTA(BA) 

l. Materiales 60 000 - 95 
2. Mano de obra 6 000 6 
9. NS/NR 10 90.l 

26 A.¿PIENSA CONSTRUIR ALGO MAS ? 

l. S! 6 54.5 
2. No 5 45.5 

B.¿QUE MAS PIENSA CONSTRUIR ? 

l. Baño l 14.3 
2. Cocina 2 28.6 
3. Estancia - -
4. Recámara 4 57.1 
5. Cuarto para rentar dentro del 

lote - -
6. Cuarto para local comercial 
7. Acabados - -
9. NS/NR - -

ISIDRO 
FABELA 

FREC. % 

2 11. 7 
15 66.3 

500 - 60 
000 12 

3 

12 70.6 
5 29.4 

- -- -
- -

12 60 

- -
2 13.3 
- -
1 6.7 

BARRIO 
NORTE 

FREC. % 

7 41.2 
10 56.B 

000 -
ººº 

7 41.2 
10 56.8 

1 14.3 

- -
5 71.4 

- -
- -
1 14.3 
- -

CUADRO Nº 9 

TOTAL 

FREC. " 
13 28.9 
32 71.1 

25 55.6 
20 44.4 

2 6.9 
2 6.9 
- -

21 72.4 

- -
2 6.9 
l 3.4 
l 3.4 

1 

.... 
"' 



F I N A N C I A M I E N T O 

CUADRO Nº 10 

No. COOPERATIVA ISIDRO BAllR.IO TOTAL 

PREG. tDEVHOR FABELA NORTE 

.FREC. X FREC. % FREC. % FREC. % 

29 MENCIONE, EN ORDEN DE IMPORTANCIA, 
LAS TRES PRINCIPALES FUENTES DE --
LAS CUALES HA OBTENIDO KL DINERO -
PARA LA CONSTRUCCION DE SU CASA.· 

l. Salario 11 47.8 18 60 18 47.4 47 51.6 

2. Ahorro 2 6.7 6 15.8 8 a.a 

J. Ingresos por alquil.er de parte 
del lote 1 J.3 1 1.1 

4. Ingresos por alquiler de local 
comercial l 3.3 l 1.1 

s. Ingresos por alquiler 
vienda dentro del lote 

de vi--
1 J.3 1 1.1 

6. Ingresos por actividad no re-
gular (remunerada) l 4.3 2 6.7 3 3.3 

7. Préstamos de familiares 1 4.3 1 3.3 1 2.6 3 3.3 

8. Préstamos del lugar de trabajo 1 3.3 l 1.1 

9. Crédito de al.gún organismo 
oficial 8 34.8 ll 28.9 19 20.9 

10. Crédito bancario - -
11. Intereses por inversiones han- - -

carias 

12. Tandas l 4.3 1 3.3 2 5.3 4 4.4 

13. Pensión 1 4.3 
1 1.1 

14. Negocio familiar 2 6.7 2 ;¿.:.: 
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COOPUAtIVA DE VIVIENDA. 

ll LCOHOC& EL ~EC'l'O DE LA COOPEU.TIVA 1 
l. &1'. ( ...... 32) 

32 

2. No (Paaa a 33) 

A. 0 ¿ESTA D& ACUDDO COlf ESTE PROYECTO t 
lo S! 
2· No 

a.¡l'Oa QVB t 
1. Ayuda a aocioa y otr•• p•r!looaa 
z. No extjen paao puntual cuota• 
J. Hay ayuda da todoa 
4. E.a a.fa barato conat:ruJ:r ••1 
5. Ho ea aucho lo que p•&• 

33 A.LCO!fSIDEBA QUE TENCA ALCUKAS LlKITACIOHES LA. COOPERATIVA. DI RBL\CIOIC 
A LA AUTOCONSTRUCCIOO t 

1. 51 
2. Ho 

1.¡roa QUB 1 

l. Blovado el co•to de matarialc• de con•cruccUa 
z. ralea düsaro 
J. l"aralta obtcwr vlvleod•• 
4. Ayuda • coaaa¡uJ.r aat:arialaa da coa.st:ruccU5a 
s. Hay a1traao da aport.acJ.ooaa 
6. Karcb& a buen n.1.v-1 

34 HDICIOHE EH ORDEN DK IMPORTJJICU, LAS TUS PR.INCll'ALES ACT1VIDADU QU& 
D~l.U BJf L4 COOPUATIVA1 

. l. Participar • coaiaion•• 
2. Part:icipar an. &1 trabajo cc.unal da couatrucc16n da uau 
J. l'art:icipar en la J.nat:alaci&l da ••rvicioa 
4, Conaesuir matertalea de coaatrucc11'5n barato• 
s. Arraa.lAr ••unto• ada1.n1•t.rativo• 
6. ACC:1.v1.dada11 para reunir fonda11 
1. Dar aportacJ.oneo 
e. Hi-1>ro da via1laoc1a 
9. Coard.Laador de grupo• 

10. Parc:1c.1par a. ••aablaaa 

4 
10 

4 
2 
2 
l 
l 
2 
l 
l 

COOP&&A't'lVA 
UDEVllOa 

81.8 
18.2 

33.3 
ll.l 
11.1 
11.1 
11.1 

27.3 
12.1 

12.5 
25 
25 
12.5 
12.5 
u . .s 

14.J 
35.7 
14.3 
7.l 
1.1 
3.6 
3.6 
1.1 
l.6 
3.6 
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¡o: QUC Paocu.KA Dll APOYO 4 U. AutOCOllSTl.UCClOY PiltlCtPA.(PllTICIPO) t 
l. •l"SUAO 
2. O. r•a.a•r•cUla urbana d• J• dal•pc16a. 
l. l'tdalccat•o v1,,1eod• 

36 .... ,cmocu a. raoc;a.uu. DE UGP&JW:lotl uu.uu. DE ...... Dl:l.&GACl.C* 1 

l. ¡COMQC& a. noca.uu, D& AUTOCOllSDUCClOll D& YlVU>mA t 
l. st 

37 ¿Oft) 11 arruo DI: UTI: Paoca.t.KA T 

l. Aatao• 
a.•-~· 
J. r .... u.~ 
a, .._J.acL&t. da V.C1QO• 
s. o.i..-u .. 
6. ParU4o Polltl.co 
J, .Jafa da aauana 

¡.UTA(&&) DS ACUUDIJ Cml &STC nocuM4 T 

•• 11 

"°ª QUS t 
l. rac:llldait~ - -t-.rialaa da coaacruc.ct.S.. 
2. Sol....:.1-IS sl. pnibl- d• vl\11~ 
), PacaJ.r.UI COldtndr 
4.a.clM~ 
5, Pa~it• raS"l•rl.aar al. can·-.... 

LPCa QU& t 
l. b.1:&90 da t.rabajo 
z. SalarlD NJo 

39 A.ol PAnlClPO DI U l:l.A.llOaM:lott DU. PIOY&CTO D& SU CASA T 

L. st. u ... • 19.n) 
z. No (Pa .. a J9,C) 

a,¡CXH) rAll'tlCU'O T 

l, 'ta -uNa l.<Khoa .l.oa pl&AO& 
Z, be.o l4 al "'l.•no "' ,..._.¡. -41r1ear 

40 Uli QUI: U 4YUDU LA DtL.Et:4CIOlf f 
(LDI QUI: U ltA Al'UZWXJ ta. l'LOElCCIHISO VIVIDD4 T) 

l. ha.orla tlc:o1ca 
2. tc.tarlal .. d• coa.arnicct6a b.aratoa 
l. Cr,d1to - -t•ri&laa d• c:o1Ht1'uc:c:i6a 
4. Rapla1:'1aac:l6n dal t.an:-
5. tu.da 

l, sr. c:ooatruc:c:l6n da vlvi•od•• 
2, lloo c:onatruy6 por au cu•nt.• 

a.¡Y 11. t.UT\.I D2 LA PAHlLU. T 

l. IS:. ayudaftdo a c:ooatruil:' 
2. )lo ccnt.rat.6 R•nt• 

42 KD«:lC!lfE LOS ~ n.INCtrAL.t:; UQUtsrros QlfE L!! PIDI!!kOff PAAA ATllDAIU.5 IR u. 
COHSTtUCClOM DE SO CAS.\1 

l. G&nal:' ..wa dal •al•l':lo .r11t.o 
:. C&nar da l., a 2,, vac:aa •1 ••lol:'io •I11iao 
J, c.~r a.la de 2.S •..C::•• al. ••l•l':lo •fa.t.o 
4, Tttiar t.rab.ajo ••tabla 
s. Sar nie.bl'o d• "™' f-ll:la 
6. Ro tanar atl'• prop1ad•4 
7. Taoal' WI t.erl:'ano Cl•1•liz&do) 
8. VtTil:' -n la ...aru!•n& 
9. lnara•o da la f-U.:l• 

10. "0..l:'o da hiJo• 

¿CUAL&S SON, Df 01lD!l1 DE I!fl"OltTAJtCIA, LAS ~ PMMCtPALU Aci'lVU>Allf!S QU& LLE\'Alf 
(J,Ofll) A CUCi USTED T SU PAKlLlA T 

1. Au.t.oc::ooatruc:c16n da v1•1.nd1111 
2. "-oJor-ianto da viv:landa., 
J, loatalac:Uln da ••i:Tid.oa 
4. Apoyo a un partido pol!t..t.co 
S, .Ui•tlr a l'euaioau con J •fa da Mansana 
6, Attozo al d•l•1iado 

1 Qtlll COMSlbdA HACE FALTA EH LOS PlOOllAKAS DE AUTOCOffSTaUCCIOK OrlCIAL!.S T 

l. ratt• coonUaacUh' 
2. No aa c..-pli6 coa .,¡ pl'oyac:to i111cta1 
J. No auato'I l• vi•i•n4• 
IJ. No aatl:a da acuerdo c:on al proyac:tu 
S, Qu• no •aan internmplcloa 
6, Qua pulldan parttc:tpar en al proyac:to 
1. A•••ol'fa por -'• t.1-po 
8. Nada 
9. Ns!Ma 

1 
10 

• 
12 

' 

" 

' u 

12 

' 
u 

' 12 

' l 

16 
. 1 

u 
' 

l 

" 
12 . 

l 
l 

17 

CUlD&O •• l2 .... .. 
"""' 

70.6 
29.l 

11.6 

'·' 
2•.4 .. -
.... 
1a.2 
45,4 
10.2 
9.1 
•• 1 

u.a 

'º 'º 
17.t. 
82.4 

as.1 
tlo.3 

40 ... ,. .. 
14.l ... 
94.1 
5.9 

82.4 
17.6 

2.9 
44,l 

JS.l 
11,Ci 
2.9 ... 

'º 
>.9 

20.6 
5.9 

11.6 

ll.6 
9.1 ... 
'·' ... ... 
•• 1 

•o.9 
9.1 



CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS 
MIGRACION 

No. COOPERATIVA ISIDRO 
PREG. UDEVHOR FA1!ELA 

45 ¿DONDE VIVIA LA FAMILIA ANTES DE 
FREC. % FR!-f:. __ 1 

VENIR A ESTA COLONIA ? ll 100 17 

COLONIA: 
Azcapotzalco 2 18.2 
Cuautepec l 9.1 
Jardines de la hacienda 1 9.1 
Reynosa l 9.1 
Sta. Ma. Tlayacampa 3 27.2 
Ta cuba 1 9.l 
Vista Hermosa 2 18.2 
Ampliación Isidro Fabela 2 
Guanajuato (Estado de) l 
Isidro Fabela 6 
Michoacán (Estado de) l 
Padre Figueroa 1 
Pirámides Cuicuilco 3 
Portales 1 
Santa Ursula Xitla 1 
Tlalpan l. 
Barrio Norte 
Bella Vista 
Molino de Rosas 
Observatorio 
San Pedro de los Pinos 
Tacubaya 

DELEGACION. MUNICIPIO o ESTADO: 
Azcapotzalco 3 27.3 
Alvaro Obregón 
Benito Juárez 1 
G.A. Madero l 9.1 
Miguel Hidalgo 1 9.l 
Tlalpan 13 
Cuautitlán Izcalli 1 9.1 
Na.ucalpan 1 9.1 1 
Tlalnepantla 4 36.4 
Guanajuato l 
Mlchoacán 1 

BARRIO 
NORTE 

% FREC. % 
100 17 100 

u.a 
5.9 

35.3 
5.9 
5.9 

17.6 
5.9 
5.9 
5.9 

12 70.6 
l 5.9 
l 5.9 
l 5.9 
l 5.9 
l 5.9 

17 100.0 
5.9 

76.4 

5.9 

5.9 
5.9 

CUADRO Nº 13 

TOTAL 

FREC. % 

45 100 

3 6.6 
17 37.b 

2 2.2 
l 2.2 
l 2.2 

13 26.9 
1 2.2 
2 4.4 
4 8.9 
1 2.2 
1 2.2 

1 

..... .... 
1 



CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS 
ANTIGUEDAD DE LA COLONIA Y MIEMBROS DE LA FAMILIA 

No. COOPERATIVA ISIDRO BARRIO 
PREG. UDEVHOR FABELA NORIE 

t·REc. ;!; lfREC. ;!; 1'REC. ;!; 

46 ¿ CUANTO TIEMPO TIENE DE VIVIR EN 11 100 17 100 17 100 
ESTA COLONIA ? 

l. 2 años o menos 3 27.3 1 5.9 - -
2. 3 a 5 años 4 36.4 2 11.8 - -
3. 6 a 8 años 3 27.3 3 17.6 2 11.8 

4. 9 a 11 años 1 9.1 5 29.4 9 52.9 

5. 12 años y m4s o o 6 35.3 6 35.3 

47 ¿CUANTAS FAMILIAS (NUCLEARES) VIVEN 
EN ESTE LOTE ? 

l. Una 10 90.9 13 76.9 13 76.5 

2. Dos 1 9.1 4 23.5 3 17.6 

3. Tres o mis o o o o 1 5.9 

48 ¿CUANTAS PERSONAS VIVEN REGULAR-
MENTE EN ESTA VIVIENDA 7 X • 5.5 X • 6 X• 6.9 

CUADRO Nº 14 

T O T A L 

i;REC. ;!; 

45 100 

4 9,9 

6 13.3 

8 17.S 

15 33.3 

12 26.7 

"36 so.o 
8 17.8 

l 2.2 

X• 6.1 

O> 
o 
1 



CARACTERISTICAS GENERALES DE LA POBLACION 

CUADRO Nº 15 
No. COOPERATIVA ISIDRO BARRIO T O T A L 

PREG. UDEVHOR FABELA NORTE 
EDAD Y SEXO 11 H TOTAl % M H TOTAL .,. M 'I TOTAL % M H h-oTAr 2 

49 TOTALES 31 30 61 100 46 55 102 .100 57 61 118 'ºº 1 "· t/, 281 100 

0-4 Años 4 4 8 13.1 3 7 10 9.8 7 6 13 11.0 14 17 31 l.11.0 
5-9 Años 5 7 12 19.7 7 6 13 12. 7 10 8 18 15.3 22 21 43 115.3 

10-14 Años 5 6 11 18.0 10 6 16 15.7 10 14 24 20.3 25 2! 51 18.1 
15-19 Años 4 l 5 8.2 4 13 17 16.7 8 6 ll• 11. 9 16 2( 36 112.8 
20-24 Años 2 2 4 6.5 6 5 11 10.8 5 7 12 10.2 13 11 27 9.6 
25-29 Años 3 1 4 6.j 2 4 6 5.9 4 6 10 8.5 9 11 20 7.1 
30-34 Años l 2 3 4.9 6 4 10 9.8 4 5 9 7.6 11 11 22 7.8 
35-39 Años 4 5 9 14.8 3 4 7 6.9 2 3 5 4.2 9 12 21 7.~ 

40-44 Años 1 o l 1.6 4 4 8 7.8 3 o 3 2.5 8 4 12 4.3 
45-49 Años o o o o l 3 4 3.9 2 3 5 4.2 3 E 9 3.2 
50-54 Años 1 o l 1.6 o o o o l 1 2 l. 7 2 l 3 1.1 
55-59 Años o 1 1 1.6 o o o o o 2 2 l. 7 o 3 3 l. l 
60 años y más l 1 2 3.3 o o o o 1 o l 0.9 2 l 3 1.1 

ESTADO CIVIL 
TUTALES 31 30 61 100 46 56 102 100 57 61 118 100 134 147 281 100 

Menores 10 14 24 39.3 13 16 29 28.4 25 20 45 38. l 48 5C 98 134.9 
So1teros 9 5 14 22.9 13 20 33 32.4 11 21 32 27.l 33 ~~ 79 g8.1 
Casados 10 10 20 32.8 20 20 40 39.2 19 19 38 32.2 49 98 4.9 
Unión l.ibre l 1 2 3.3 o o o o 1 l 2 1.7 2 2 4 1.4 
Viudos 1 o l 1.6 o o o o 1 o l 0.8 2 e 2 0.1 

ESCULARIDAD Free. Free. ' F--- "' C"--- ., 
(MAYORES 12 A.'WS) 37 100:.: 72 100;.: 77 100% 186 100 _:;; 

Ninguna l ·.2. 7 3 4.2 4 5.2 8 4.3 
Primaria 25 67.6 31 43.0 48 62.3 104 55.9 
Secundaria 9 24.3 22 30.5 19 24. 7 50 26.9 
Carr.Técnica o Comercial 1 2.7 3 4.2 2 2.6 6 3.2 
Bachillerato o o 11 15.3 2 2.6 13 1.0 
Profesional o o l 1.4 2 2.6 3 1.6 
Sabe l.eer y escribir l 2.7 1 1.4 o o 2 l. l 

POBLACION MAYOR DE 12 AROS 60.6 % 70.6% 65.3 % 66.2 % 



No. 
PREG. 

50 ¿CUANTAS PERSONAS TRABAJAN EN SU 
FAMILIA.? 

l. Una 
2. Dos 
J. Tres 
4. Cuatro 

TOTAL DE TRABAJADORES 

51 LUGAR DE NACIMIENTU 

TOTAL AMCM* D:l.str:l.to Federal 
48.6 % Estado de México 

Guanajuato 
Guerrero 
H:l.dalgo 

INTERIOR DEL Michoacán 
PAIS 51.4 % Oaxaca 

Puebla 
Querétaro 
San Luis Potosí 
Tlaxcala 

52 ¿CUANTO TIEMPO TIENE DE VIVIR EN LA 
CIUDAD.DE MEXICO ? 

Nacidos en el D.F. 
O a 4 Años 
5 a 9 Años 

10 a 14 Años 
15 a 19 Años 
20 a 24 Años 
25 a 29 Años 
30 a 34 Años 
35 a 39 Años 
40 a 45 Años 
Más de 45 Años 

i1 ~ 

*AREA METROPOLITANA DE LA 
CIUDAD DE MEXICO 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

COOPERATIVA ISIDRO 
UDEVHOR FABELA 

·~~c. ~ r·REc. ;¡; 

15 100 27 100 

7 63.6 9 52.9 
4 36.4 6 35.3 
- - 2 11.B 
- - - -

15 24.6 27 26.5 

2 13.3 7 25.9 
1 6.7 5 18.5 

l 6.7 6 22.2 
- - - -
1 6.7 - -- - 4 14.8 
3 20.0 1 3.7 
3 20.0 1 3.7 
- - 2 7.4 
4 26.6 - -- - 1 3.7 

2 13.3 7 25.9 

2 13.3 1 3. 7 
4 26.7 5 18.5 
4 26.7 2 7.4 
2 13.3 4 14.8 
- - 1 3.7 
- - 5 18.5 
- - 1 3.7 - - - -
l 6. 7 l 3.7 

16.7 Años 22.5 Años 

CUADRO Nº 16 
BARRIO TO'EAL 
NORTE 

r'REC. ;¡; FREC. "' 30 100 72 100 

9 52.9 2!> 55.6 
4 23.5 14 31.l 
3 17.6 5 11.l 
1 5.9 l 2.2 

30 25.4 72 25.6 

11 36.7 .zo 27.8 
9 JO.O 15 20.8 

4 13.J 11 15.3 
1 3.3 1 1.4 
- - 1 1.4 
1 3.3 5 6.9 
- - 4 5.6 
2 6.7 6 8.3 
1 3.3 3 4.2 
1 3.3 5 6.9 - - 1 1.4 

11 36.7 20 27.8 

- - 3 4.2 
1 3.3 10 13.9 
3 10.0 9 12.5 

10 33.3 16 22.2 
4 13.3 5 6.!I 
l 3.3 6 8.3 - - 1 1.4 
- - - -- - 2 2.B 

21.3 Años 20.6 Años 



OCUPACION Y POSICION EN EL TRABAJO 

CUADRO Nº 17 

No. COOPERATIVA ISlDRO BARRIO TOTAL 
PREG. UDEVHOR FABELA NORTE 

53 ¿ CUAL ES SU OCUPACION PRINCIPAL ? FREC. % FllliC. % FREC. % FREC. :4 

TOTAL DE TRABAJADORES 15 100 27 100 JO 100 n lOU 

l. Obrero 4 26.7 4 14.6 7 2;,.J 15 20.& 

2. Empleado (especifique) 3 20.0 9 33.J 14 46.7 26 36.1 

J. Empleado doméstico - - 2 7.4 - - 2 2.8 

4. Vendedor ambulante 1 6.6 - - - - 1 1.4 

5. Comerciante - - l 3.7 1 3.3 2 ;¿.8 

6. Albañil l 6.6 - - 3 10.0 4 5.5 

7. Peón - - l J.7 - - l 1.4 

8. Carpintero - - - - l 3.3 1 1.4 

9. Chofer 1 6.6 3 11. l 1 3.3 5 6.9 

10. Electricista 2 13.J - - 1 3.3 3 4.2 

11. Mecánico l 6.6 4 14.8 - - 5 6.9 

12. Artesano - - - - - - - -
13. Plomero - - - - 1 J.J 1 1.4 

14. Herrero - - 1 3.7 - - l 1.4 

15. Pintor l 6.6 - - - - 1 1.4 

16. Cocinera - - - - 1 J.3 l 1.4 

17. Machetero - - 1 3.7 - - l 1.4 

18. Desempleado 1 6.6 1 3.7 - - 2 2.8 

54 ¿ QUE POSICION TIENE EN SU TRABAJO ? 

l. Patrón - - 1 3.7 - - l 1.4 

2. Trabajador por comisión 1 6.6 1 3.7 1 3.3 3 4.2 

3. Trabajador por obra l 6.6 - - 2 6.7 3 4.2 

4. Trabejador por cuenta propia 3 20.0 4 14.8 1 3.3 8 11.1 

5. Trabajador asalariado 9 60.0 18 66.7 23 76.7 50 69.4 

6. Empleado de confianza - - 1 J.7 3 10.0 4 5.5 

7. Trabajador familiar e/remuneración - - l 3.7 - - 1 1.4 

8. Trabajadur familiar s/remuneración - - - - - - - -
9. Desempleado 1 6.6 1 3.7 - - 2 2.8 

55 ¿ ES TRABAJADUR DE PLANTA ? 

l. sr 6 40.0 21 77.8 22 73.3 49 68.0 

2. No 8 53.3 5 18.5 8 26.7 21 29.2 

3. Desempleado 1 6.7 1 3.7 - - 2 2.8 



... •ase. 
TOTAL DE TlU.JAJADOUS 

.56 ¿EL LUGA& DONDETRA8AJA(HEGOCI0 0 

'.UUCA.EKPll&SA o !ll!irITUCION) ES7 

1. Dependllllcia d• aobierno 
2. &apresa particu.l•r 
J. Hi.xto 
4. Cantro ccaercJ.&J. 
5. Cooperativa 
6. Taller 
7. Obra d• con•trucci6i:1 
s. C.•• particular 
!il. Ne¡octo propio d•ntro da la 

vivienda 
lD. Neaoc1.o propio tuara da J.a 

vivienda 
U. La vta pGblJca 
12. Ltou. ruta o f'lotilla da 

tran•porte 
13. Otro: Variable (Por au CWltlta) 
14. Cocino. iacoo.S..tca 
15. Dea.-pleado 

51 ¿CUAL .ES SU lllCUSU WEISUAL EZf ESTE 
TIAB.UO'l • 

l • M.oo• dal. MI.ario .tu.U.O 

2. Da l a 2 VSlt** 

- 184 -

COOPDATIYA ISIDRO 
UD&Vll<la FAJll!LA 

1S 21 

ll.J s 18.5 
SJ.J l2 _. 44.4 

J.1 

14.8 
13.J 

J.1 

7.4 

3.1 .. , .. , 
6.7 J.1 

1-' u4~6~ 4 u.sz 
i-•11000 

1 46 .. 61 21 77.8% 

CUAb&o N• Url 
lllJUUO 

TOTAL llOKTI 

JO % 72 

1 J.l 8 U.1 
21 10.0 .. !i6.!il 

o o .. , J 4.2 
o o 
4 s.s .. , .. s.s 
1 1.4 

2.8 

l.J 2.8 
1.4 

l.3 1.4 
3.3 2.8 
l.J ·1.4 

2.8 

2 6.1.1: u 16.61 
i•fl9000 f • ¡; 17 S.56 

27 'º' SS 76.4~ 
1 - • 34 ,,, .1 • ' JO 476 l•fll222 .1 - • 32 ••• 

(24480 a 4H60 pinoa) 1---"-----1---.....:.----4---'----~---'----1 
3. De 2 a l YSH 1 6 .. 1.i l .. 7.i J.U J 4.2:1: 

(48961 a 73440 peaoa) • 68.opo .• 61.000 • H.000 1 • • eta tilbJ 

1-------4--------1--------t------~1 4. Da l VSK a d.11 
(73441 p•ao• y. ala) 

s. n.a-ple.ado 

58 A 0 1.ACTIJ.\UtENTE TlllfB OT1lO TL\.BIJO · 
ADElfA.S DEI. QUE KJaClOH07 

1. st (Pu• a se.a) 
2, Ho (Paae a 60) 

a.¿CUAL &s7 

l. Albañil 
2. Chofer 
J • .Electricllt• 
4. Agriculcor 
.S. Pa6n dm: l.i.-pi.a 
6. Pl0111ero 
7. HiD.&UllO 

.59 &UANTO GAMA APROX~ EH 
QTB SiotJNDO TKAN.101 

* Salario ..rnimo re¡J.00111 816 pe•o• di•rJ.oa 

H VSX • Vec•• Salario IU'n.l.lllo 

2 
1J 

13 

6.7Z 

... 

... 
86.)" 

111000--20000 
i - 14.000 

3 
24 

24 

l.7% 

11.1 
88,9 

7.4 

J.7 

us.~ 

70000-11000-24000 
i - l7.ll3 

2 6,1 
28 93,3 

J.J 

1 J.J 
2a 93.J 

20000-1 'UOO 
1 - u • .soo 

7 

•• 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

•• 

:.ex 

1.4 
2.6 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 

9U.:. 

i-nuou 



JORNADA DE TRABAJO Y DESPLAZ.Al!IENTOS 

P~G. 
COOPERATIVA ISIDRO 

UDEVHOR FABELA 
FREC. .,. FREC. % 

61 ¿ CUANTOS DIAS A LA SEMANA TRABAJA 
NORMALMENTE ? x - 5.1 x • 5.7 

62 CUANTAS HORAS AL DIA ? 

l. De 1 a 4 horas 3 21.lt 1 3.7 

2. De 5 a 8 horas 5 35.7 7 25.9 
3. De 8 a 12 horas 6 42.8 19 70.4 

63 ¿EN QUE DELEGACivN(O MUNICIPIO) 
TRABAJA ? 

l. Tlalpan 13 48.l 

2. Iztapalapa l 3.7 

3. B. Juárez 2 7.4 

4. Coyoac§n 3 11. l 

5. M. Contreras l 3.7 

6. Tlalnepantla 10 71.4 

7. Naucalpan 1 3.7 

a. M. Hidalgo 1 7.1 1 3.7 

9. Azcapotzalcc l 7.1 

10. Cuauht&noc l 3.7 

11. G.A. Madero 1 7.1 

12. Cuajilll.Blpa 

1j. Cuautitlán de R. Rubio 1 7 .1 

14. Xochimilco 1 3. 7 

15. A1varo Obreg6n 3 11.l 

BARRIO 
NORT.F. 

FRVC. ;¡; 

x • 5.5 

19 63.3 
11 36.7 

4 13.3 

l 3.3 

1 3.3 

4 13.3 

1 3.3 

1 3.3 

4 13.3 

l 3.3 

13 43.3 

CUADRO Nº 19 

TOTAL 

FREC. ;.: 

x - 5.4 

4 5.6 
31 43. 7 
36 50.7 

17 24.3 

2 2.8 

3 4.3 

7 10 

l 1.4 

11 15. 7 

1 1.4 

3 4.3 

5 7.1 

1 l.4 

l 1.4 

l 1.4 

l 1.4 

16 22.& 

"" "' 



No. 
PREG 

64 ¿ CUANTO TIEMPO DE RECORRIDO HACE DE 
SU CASA A SU TRABAJO ? 

l. Menos de 30 minutos 

2. De 30 a 60 minutos 

3. De 1 a 1.30 horas 

4. De 1.31 a 2 horas 

5. Más de 2 horas 

65 ¿QUE TIPO DE TRANSPORTE UTILIZA 
COMUNMENTE ? 

l. Metro 

2. Camión R-100 

3. Camión suburbano 

4. Trolebus - t.ranv!a 

5. Pesero 

6.· Taxi 

7. Auto parti.cular 

8. Motocicleta/ bicicleta 

9. Ninguno 

TIEMPO Y TIPO DE TRANSPORTE DE LA 
FUERZA DE TRABAJO. 

COOPERATIVA ISIDRO 
UDEVHOR FABELA 

.FREC. .% FREC. % 

2 14.3 14 51.8 

11 78.6 7 25.9 

1 7.1 6 22.2 

- - - -

2 7.1 

10 35.7 

11 64.7 

- - - -
4 23.5 ·3 10.7 

- - - -
5 17.8 

1 5.9 

1 5.9 8 28.6 

BARRIO 
NORTE 

FREC. % 

3 10 

19 63.3 

6 20 

2 6.7 

- -

2 5.7 

24 68.6 

- -
6 17 .1 

- -
2 5.7 

1 2.8 

CUADRO Nº 20 

TOTAL 

FREC. % 

19 26.7 

37 52.1 

13 18.3 

2 2.8 

- -

4 5 

34 42.5 

11 13. 7 

- -
13 16.2 

- -
7 8. 7 

1 1.2 

10 12.5 

CD 

"' 1 



No. 
PREG. 

66 ¿QUF PRESTACIONES TIENE ? 

A. DE SAIUD 

l. IMSS 

2. ISSSTE 

3. SSA 

4. Médico Particular 
5. Ninguna 

B. DE VIVIENDA 

l. INFONAVIT 

2. FOVISSSTE 

J. FOVDU 

4. Ninguna 

c. OTRAS 

l. Caja de ahorro 

2. Prima de vacaciones 

3. Deportes 

4. FONACOT 

5. Cursos de capacitación 

6. Ut.i1es escolares 

7. Ninguna 

PRESTACIONES SOCIALES DE LA FUERZA 
DE TRABAJO 

cuOPliliAT.l.VA ISIDRO 
UDEVHOR FABELA 

FREC. % FRÉC. % 

9 56.2 11 40. 7 

2 7.4 

2 7 .<+ 

7 43.8 11 40. 7 
- - l 3.7 

2 14.3 5 18.5 

1 7.1 

11 78.6 22 81.5 

6 27.J 9 25 

3 13.6 5 13.9 

1 2.8 

3 13.6 2 5.6 

2 9.1 3 8.3 

8 36.4 16 44.4 

BARRIO 
NORTE 

FREC. % 

21 70 

4 13.3 

4 13.3 
1 3.3 

6 20 

24 80 

14 37.8 

6 16.2 

1 2.7 

l 2.7 

15 40.5 

CUADRO Nº 21 

TOTAL 

FREC. % 

41 56.2 

6 8.2 

2 2.1 

22 30.1 
2 2.7 

13 18.6 

57 81.4 

29 30.5 

14 14.7 

l 1.1 

6 6.3 

5 5.3 

1 1.1 

39 41 

CD ...... 



No. 
PREG. 

60 

67 

¿CUAL ES EL TOTAL DEL INGRESO 
FAMILIAR MENSUAL ? 

¿ME l'ODRIA DECIR CUANTO GASTO LA 
FAMILIA EL MES PASADO EN ? : 

l. Alimentación 
2. Educación 
3. Vivienda (Renta.~en~ualidad,* 
4. Servicios de la vivienda 
5. sal.ud 
6. Ropa y calzado 
7. Deporte. recreaci6n y cultura 
8, Transporte 

TOTAL MENSUAL 

*impuesto prcdial.) 

SIMBOLOGIA: X - Promedio mensual 
Mn- Salario m!nimo 
Mx• Snlario máximo 

INGRESO MENSUAL Y GASTOS DE LA 
FAMILIA 

COOPERATIVA ISIDRO 
UDEVHOR FABELA 

X • $ 40,088 X • $ 53,353 
1.6 VSM 2.2 VSM 

Mn• $ 16,000 Mn• $ 18,000 
(.6 VSM) (.7 VSM) 

Mx• $ 88,000 Mx- $105,000 
(3.6 VSM) (4.3 VSM) 

ll: % X % 

18000 47.7 25411 54.2 
4018 10.6 6235 13.3 
5727 15.2 938 2.0 
1218 3.2 1256 2.7 

700 l. 9 794 1.7 
4981 13.2 6470 13.8 
1045 2.s 1776 3.8 
2054 5.4 3964 8.5 

37743 100.0 46844 100.0 

VSM • Veces salario m!nimo 

Salario M!nimo Regional • 816 pesos diarios 

BARRIO 
NORTE 

X• $ 61 ns 
2.5 VSM 

Mn• ~ 20.000 
(.8 VSM) 

Mx- $129.000 
(5.3 VSM) 

X . % 

25529 63.0 
2970 7.3 
1259 3.1 
1336 3.3 

529 1.3 

1 
3529 8.7 

823 2.0 
4545 ll.2 

40520 99.9 

CUADRO Nº 22 

TOTAL 

X•$ 51,520 
2.1 VSM 

Mn• $ 16,000 
(.6 VSM) 

Mx• $129,000 
(5.3 VSM) 

X 

55.0 % 
10.4 
6.b 
3.1 
1.6 

11.9 
2.9 
8.3 

100.0 

CD 
CD 

1 
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A N E X O No. 2 

MEMORIA HETODOLOGICA 

El interés que motivo el estudio de la autoconstrucci6n de -

vivienda se fundament6, en la posibilidad de desarrollar un trabajo -

desde un punto de vista socio16gico, en virtud do que los trabajos. 

que sobre autoconstrucci6n se han elaborado han sido bajo lineamientos 
puramente arqultect6nicos, que dejan de lado el elemento social y eco

n6mico. 

L~ selecci6n de las colonias c<>mo casos de estudio fué moti-

vada por: 

El primer contacto que se tuvo con la Ampllac16n Isidro Fa~ 

la, fué a través de alumnos del Taller de Arquitectura-Autogobierno, -
tos cuales se encontraban desarrollaodo un estudio sobre autoconstruc

ci6n, en donde el espacio ffsico era el elemento central, de aquf sur

gid la inquietud de abordar el mismo problema pero resaltando lo so -

cial. 

La Delegaci6n Alvaro Obreg6n, se seleccion6 porque era de -

las que estaban desarrollando programas extensivos de autoconstruccl6n 

y, en particular,se eligi6 la colonia Barrio Norte porque en ésta se 

detect6 la partlcipaci6n de la poblaci6n en dos programas de apoyo a -

la autoconstrucci6n de viviendas. 

A la cooperativa UDEVHDR se determino incluirla, por el éxito 

que estaba obteniendo en el logro de sus objetivos (la autoconstrucci6n 

de viviendas) y, que le implicaron cobrar mayor fuerza, en relaci6n a 

las dem4s cooperativas. 

Un factor que en buena medida determina el éxito o fracaso -
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del trabajo de campo, es Ja ponibilfdad de establecer contactos, ya 

se• con los mismos habftantes de Ja coJonfa o con gente que esta ·estr.!!. 
chamente relacionada con· ellos. De esta forma, una de nuestras prfncf_ 

pales tareas fué hacer visf tas previas a las colonias y platicar con 

los habftantes y con otros informantes clave (asesores, jefes de manz.i!. 

na, arquf tectos .. y trabajadoras socf a 1 es, P.ntre otros),, f ne 1 uso se 

llego a compartir en ocasiones ciertas festividades de la colonia. 

Por otro lado, ante Ja imposibilidad de contar con informa 

cidn sobre e1 tema de tesis seleccionado~ se recurri6 al auxilio de -

las t~cnicas de investigación, concretamente la encuesta, ya que a 

través de ésta, se logra obtener la informacf 6n que se desea de manera 

directa y con un mayor grado de veracidad con el objeto de estudfo, en 

este caso, las familias autoconstructoras. 

De esta forma (y ya bajo la asesoría del maestro Bernardo -

Navarro), se procedió a la elaboración del cuestionario que se aplfca

rfa a las familias autoconstructoras. 

Uno de Jos primeros obstSculos que enfren·tamos una vez eJa¡;.:_ 

borado el cuestionario, fué Ja ausencia de un plano para Ja colonfa -
Barrio Norte, lo que impedía realizar el diseño muestra! para este 

caso. Por tal motivo, se tuvo que hacer un recorrido por toda Ja colo

nia para elabo~ar un croquis de las manzanas seleccionadas que partici 

paban en Jos programas de autoconstruccf6n. 

Ya contando con las croquis de las 3 coJonia.s,..~e procedfo a 

la realizaci6n del diseño muestra! (ver ane.lCo 3, pag. '1i3), con la - -

valiosa cooperación de la maestra Judith Zubieta. 

La realización de lo que propiamente fu~ el trabajo de campo, 

presento situaciones completamente diferentes para cada caso: 

En la cooperativa UOEVHOR, la accesibilidad de los habitan 

tes al momento de levantar Ja encuesta permitid que ésta se realizara 
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con rapidez y sin ningdñ contratiempo, pues incluso se nos facilitaron 

las oficinas de la cooperativa para ahf aplicar las encuestas, ademls 

de que por los altavoces iban llamando a una persona de la familia se
leccionada. El dfa que se escogió para el trabajo de campo, fu~ el do

mingo, pues es cuando esta la mayor parte de los colonos, ya que lle -

van a cabo obligatoriamente las faenas comunales. 

En Barrio Norte se presentaron dos vertientes en cuanto a la 

cooperacf6n de los colonos. Por un lado, las familias seleccionadas 

que participaron en el programa de la Oelegaci6n, se mostraron renuen

tes para dar la información que se les pedfa, argumentando que no dls
ponfan de tiempo para contestar el cuestionario, por lo que hubo nece

sidad de regresar varias veces a una misma vivienda hasta que se logro 

recabar l& información. 

En contraposición, las familias que participaban con el Fide,i 

comiso se mostaron m~s abiertas cuando se les abordo, situacidn orfgi

nada un poco, por el descontento que privaba hacia el Fideicomf s~, por 

tanto la gente sentfa la necesidad de expresar su inconformidad de al~ 

guna manera. En sf, no hubo problemas con este grupo de familias. 

El caso mtis crftfco, se presento··en la Ampliac16n Isidro Fa

bela, pues en una parte de la colonia y cuando s6lo faltaban dos en -

cuestas por apt;car, se nos pidid no continuar entrevistando a Ja gen

te, pues esto podr(a acarrear~os serios problemas, incluyendo agresio -

nes ffsicas. 

Esta desconfianza y agresividad de la poblaci6n es comprensi

ble si se torna en cuenta, que ya en var;as ocastones han sido engaña -

dos por parte de las autoridades de la Delegaci6n de Tlalpan, pues con 

e1 pretexto de realizar encuestas sobre condfcfones de las viviendas, -

mandan a personas a obtener datos, que despues utilizan para aumentar -

el pago del Impuesto predial o la tarifa de los servicios p~blicos (luz, . ) 
agua, etc.). En general, a pesar de este problema, se pudo obtener la 

informacf 6n que se deseaba. 
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Finalmente, una vez concluida la etapa del trabajo de campo, 

se procedi6 a una ~ltima revisi6n de lo~ cuestionarios para comprobar 

que estuvieran perfectamente llenados, para despu&s empezar la codi -

ficacl6n y el posterior análisis de los datos obtenidos. 

El dltimo obstáculo que se nos presento, fu6 la confronta - -

ci6n de la informaci6n empfrica y el material te6rico disponible, pues 
si bi&n, ya SOl contaba con los dos tipos de informacl6r. (te6rica y 

práética) no encontrabamos la forma de Interrelacionarlos, en parte - -
debido a las carencias de que adolec~. el plan de estudios que ofrece 
la carrera de Sociologfa, pues no permite en un momento dado que el ~ 

alumno cuente con los ;nstrumentos necesarios para realizar una inves

tigaci6n, ya que al momento que pretendemos enfrentar la realidad, no 

logramos encontrar el camino adecuado. 

Por otro lado, creemos conveniente que materias como la de -

Estadfstica, se impartan de manera obligatoria y por m&s de un semestre, 

en donde se nos ensene cómo realizar diseños muestrales. 
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A H E X O Ho. 3 

KETODOLOGIA DEL DISEAO KUESTRAL 

Para la selecci6n de la muestra en cada colonia se opt6 por 

trabajar en un muestreo aleatorio simple. donde el grado de certeza -

era igual a 1• esto es. cada manzana tuvo la probabilidad de ser se-

leccionada, to cual permiti6 ~barcar todas las manzanas y que la mue~ 

tra fuera to ~'s heterog&nea posible. captando un mayor namero de va

riables. Todas las manzanas se cons1darar6n como un universo en cada 

una de las tres ctonlaG. El aJestlonarlo se aplicó a una familia por -

vivienda seleccionada. 

En la colonia Ampllacl6n Isidro Fabela· se calcu16 una 11Ues -

tra al 10%. Esto es. de 191 viviendas se seleccionar6n dnicamonte 19. 

Como la colonia cuenta con 11 ~~nzanas, las 18 viviendas se distribu 

yer6n de la siguiente for•a: El prOllledio de viviendas seleccionadas 

fu& de dos, y de una en tas tres manzanas más pequeftas. Determinado ya 

et ndmero de cuestionarios a aplicar por ~anzana se 1eleccionar6n las 

viviendas con la ayuda de una tabla de nameros aleatorios. 

El mismo procedimiento se aplic6 a la~ otras dos colonias, -

donde la muestra c..,prendi6 un 20% de la colonia, es decir. se encucs

t6 una de cada cinco viviendas. 

En Barrio Norte eran 92 las viviendas que participaban en un 

programa oficial de aytoconstrucci6n; la muestra fu& de 18 viviendas. 

En la cooperativa de vivienda UDEVHDR, la cual cuenta con un 

total de SS viviendas. la muestra seleccionada fué de 11 casos. 

El tipo do muestreo permit16 asimismo incluir viviendas en -

diferente grado de desarroll..,. Tal es el caso de ta Ampliaci6n Isidro 

Fabela, donde se ontrevistar6n tanto famflias que habftaban vtvtendas 

en formaci6n, c:cmo viviendas· en desarrollo y en consolldac16n. 
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En la colonia Barrio Norte y en la cooperativ• de vivienda 

UDEVHOR, se pudo Incluir en la muestra viviendas ter•inadas asf como 

viviendas provisionales. 

En resumen, los pasos que se slgulsrdn para la seleccidn de 

l• muestra fuerdn: 

Se contabflfz6 directamente el n.tmero de viviendas por manzan• 

- Se obtuvo el ndmero exacto de viviendas y de-manzanas en cada colo

nia 

Se calcu16 el porcentaje de la muestra en cada colon!~ y su equiva

lencia en ndmeros absdutos de viviendas 

Se dfstrlbuy6 el ndmero de viviendas de la muestra entre el n~ero 

de m•nzanas 

Ya determinado el ndmero de viviendas (por manzana) a elegir, se 

numerardn y se buscardn las viviendas a elegir en una tabla de nd -

meros aleatorfos. 

De esta forma, el total de cuestionarios aplicados en las 

tres colonias fu& de 1+7, dlstrfbufdos de la slgulenta manera 

COLONIA TOTAL VlVS. % MUESTRA CUESTIONARIOS 
APLICADOS 

Ampl iac16n 1.F. 191 10 18 

Barrio Norte 92 20 18 

UDEVHDR -3*- 20 11 -r¡:¡-



Colonia Ampliacion. Isidro Fabela. 
/9 VIVIENDAS• 

Mz-5 '2 
lllz-4 / 
ll:i-8 2 
llz-7 1 
Mz-2 / 
Mz-lfl 2 
llz-l7 1 
Mz-15 2 
Mz-12 2 
Mz.-11 2 
lll:r-5 5 

©VIVIENDAS SELECQONAOAS. 
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CROQUIS DE LA COOPERATIVA U.D.E.VH.O.R. 
Santa Marra T/ayaca111po, Tlolnepantla. 

CALLE All!EO DE JUAREZ 

\H\~[;¡_.,¡ ~ ~\!7\.!'~L~l:~~I 
J:S _,.. - _1§ - % JIZ" 

.E 

l~1~1~1~1 
INDEPENDENCIA. 

lilVfvlendas Selta:lonodaa. 



ANEXO Nt 4 

C U E S T 1 O N A R 1 O 
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VIVI.B:lllDA. 

1) ¿La vivienda que ocupa ea ••• ? 

1. Propia (Pasa a 2.A.) 
2. Rentada (Pasa a 2.c) 
3• Prestada J 
4• Prestada ooao pago por aarv1o1oa (Pasa a 3) 
5· De f'smiliarea o amigos 
6. Otro (lilapeoif'iqua) 

2) A.. ¿Ya termin6 de pagarla? 

1. S! (Paae a 2.B) 
2. '110 (Paloa a 2.c) 
9. l'IS/BR 

B. ¿Cuánto peg6? c. ¿Cuánto peg& a1~-..,-.,'"'7=---------

D. ¿A. qui&n? -------------

3) •a podr.(a ocmotaatar loa aiguientaa d&toa1 

1 • .ira& total del lota .2 
2 • .!rea to'tal oonatruida •2 
3. '1111aaro de Di Tiilas da la Vi vianda ----
4• B"4-ro de cuartos ooaatruid.oa 

(Sin iDolW.r baño 7 oooina) -----

4) ¿Cu'1 ea el -~al predominante en? 1 

A.. PJ.aoa 

01. .lsul.ej o 
02. Koaaioo 
03. Loseta 
04. c ..... nto 
05. Ti.-
06. otro (.Bell8o11':1.qua) --------

B. !!!B:!!!_ 

07. Ladrillo, tabiqua, tabio&a 
OS • .Adobe, -barro 
09• Block 
10. Kadara 
11. otro (l!la.P801fiquo) -------º· TaohC!!! 
12. Lee• da ooaoreto 
13. Lfod.na a. oart&a 
14• Llm1na de ubaato 
15· L6d.Da mat&liaa 
16. Jla4era 
17. Otro (•;peo11':1.qua} -------



- 197 -

5) Cali.dad de l.o. vivienda 
(Obeervaoi6n ~ota del entre'rl.etadar) 

1 • Buena (.con 11&terialea perma.nentoe) 
2. Regular (Con material.es pe:raanentee 7 de 

deaheoho} 
3. Ka.la (S6lo materiales de deshecho) 

6) ¿CClD qu& serdoioe cuenta su T.irlenda? 

1 • .&.gaa entubada dentro da 1a 'ri v:l.ellda 
2 • .&.gaa en tomn piblloa 
3. .Agua par pipas a dom:l.oi.llo 
4. Drena;je ocm.eotadO a ~Olla s6pti.oe 
5. Drenaje ooneotado a red p4blloa 
6. Gas 
7. Lus con 11ediclor 
8. lAlz sin aedidor 
9• 'l'el~ono 

7) ¿Deacle cuando cuenta. la vivienda oo:i?1 

1 • .leu& aftoe 
2. D.renaje aftoa 
3. aaa ..Zoe 
4• Las af!oe 
5 • '?el.ftono ai1oa 
9. Jl'S/lm 

TBlfBlfC:IA. DE LA. T:IERRA. 

8) ¿C&.o adquiri.6 el terreno de su 'riviend.a? 

1 • Por ittvaai& 
2. 'l'raa»-ao 
3. Ocapra da dareohoe a1 Ud.el:' de 1a colonia 
4• Caapra & ocapmili'.a inaobilic:i.a 
5. e--. da dorcohOll .. ejidata:rioe o 0'*1m&1'08 
6. Cca:gra. a :pu-tiOular 
7 • SubcU:ri.ai6n ~arúlier de un terr.no ~or 
8. <>u-o (a.peo:U':l.que) -----------
9• ll'S/lm 

9) ¿Cuil ea 1a ai tuaoi.S.. actual da asu terreno? 

1. B.ega1ariaado (Paso a 10) 
2. Sin -euJ,&ri.SQ" } ("'-- ) 
J. BD rlu da regula:r:i.aaoi4n J "" .... e ª 14 
9• "BS/IIR 
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10) ¿Qa:l.Cn la :reeuJ.ari.•6 1111 terreno? 

1. º=-" 2. Cod<Nr 
3. Auria 
4. l':i.deurbe 
5• Dart 
6. Resiat:ro ~lloo de la Propiedad 7 'l'eaorer!a 
7• Xndeoo · 
8. Proouradur!a de Colonias Popal.ares 
9• D.D.J', 

10. otro (l!lapeoif'iqus) ----------

11) .a.. ¿ftena al 1':!tulo da propiedad de 11\l 'terreno? 

1o S:! (Pue a 11.ll) 
2. ll'o (Pu• a 14) 
9· JJS/!IR 

:e. ¿Cu.(i¡cio lo ol>tuvo? a!loe 

12) .a.. ¿01.Srao obtuYo al U'tulo da pro¡:dadad de au terrono? 

1o Lo pagd (Pasa a 12.ll) 
2. Por donao16n 
3. otro (Bapeoif'ique) -----------

:e. ¿Culni;o pag.$1 ----------------

13) ¿4 Uln'la da quiln obtuvo el t!tulo de propiedad de 

au 1'arreno? 

1. :Iniciativa gu'bernaaaental 
2. Delegaoi.~ 
3. Preeiones da loa colonoe 
4. :Inioiat:i.Ta de la Ofi.oina da Coloniaa Pupu].area 
5. ll'egooiaoi.Sn da ala4n Partido Político 
6. Contra'l;aoicSn da un abogado 
7. Obo (l!laJ)&Oifiqlle) ----------
9. llS/JIR 
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14) J.. ¿Es:;l.ete a.launa orgazüsaoi6n en asta colonia. pura 
resolver :problemas releoionadoe con la viv.ienda? 

1. Sí (Pase a 14.B) 
2. Bc (Pase a 16) 
9. BS/JiR 

B. ¿Cuitl. es esta organ.izaoi6n? 

1 • CllO:P ( PRl:) 
2. l'ST 
3. l'ldT 
4. P&lM 
5• Cona111Up 
6. A.aooiaoi6n Civil 
7. Uni6n de aclonoe 
8. Cooperativa de vivienda 
9. otro (Especifique) -----------

99. BS/Jm 

o. ¿C&no eurgi.6 la crganizaoi6n? 

1. Por i.niciativa de un líder de la ccl<m:f.a 
2. Por iniciativa de loe colonoe 
3. Por iniciativa de un pe:r1;idc político 
4. Por i.niciat:\.va do al&dn organismo ptblloo 

(:&lpeoifi<tue) 5. otro (lDBpeoit':l._q_ue~)-----------

9• ml/llR 
D. ¿Ou.Ues aon las tres prinoipalea aoti'ri.~ de 

la oraam11aoi&:i? 
1. Orpnima.r el trabajo en la. colonia 
2. RllO<IUllar fondoe econ&d.coe 
3. Ooationar l& rogula:cl.11aoi6n de loe terreno& 
4. <Jeati.cma:r la dot.oi& de eerr.\.Qice pdbliooe 
5. Bueoar aoluoionee a las :probleman generales 

de la co1<Búa 
6 • .Lp<var partidos pol.{ ticOB 
7. C.troe (Ea:peoif:!que) ---------
9. BB/llR 

15) J.. ¿1la part:!.oi11&do aoti......,.enw en esta orB8'lizaoi6n? 

1· Sí (Pame a 15..ll) 
2. Bo (Paae a 16) 
9• BB/iIJt 

JI. ¿C6mo ha i-rticip&>d.o? 

1. Visitando autc:r:l.dadee 
2. Oon firaa8 
3. .U:l.attendo a reuni.'*'8a 
4. Part:loipsndo en idt!.nOB 
5. En la oons'trucci6n de '9i. v.ienda3 
6. En la. illatalaoi6n de 11errl.oiOB 
7. otros (Eapaoifi.que) ---------
9• llS/n 
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16) A. ¿Ha parti.01pado en la 1.nstalaoi&:i ele serñ.oioa da 
su colonia? 

1 • st (l'aae a 16.B) 
2. ll'o (Pasa a 17} 
9· Jra/Jm 

B. ¿Bn. qu& ha psrtioipado 7, ou&ndo? 

1 • Xnatal.aoi&i de ~je 
2. 1'...n-nt80i6n da oal1as 
3• COllBtrucoi&l de banque't$8 
4• COD:forniaoi&l da oal.l.ea 
5. Xnstal.aoi& de red de a,sua 
6. l:zlatal.aoi&l da ooladarsa --------
7• CODBtrucoi&!. de Cllaa 
a. Otro (Eepeoii'iquo) 

9· llB/Im 

ASBSOR::tA 'l!BCN::tCA 

17) ¿Qu:i&n la ha asesorado en la oonatrucoi6n de tl1l o...,? 

1• CliBV::t 
2. Delegaoi6n 
3. Xaoatro Bl.bailil 
4• :rao. de "1-qui.teotara .Autogobie=o (UllAJI) 
5. .Arqu:1 teoto :pa;rtioular 
6. Qrganj.a•o P4bl1oo (Bapeoifique} ------
7 • J'ida:l.ocaiao V:l.vieDd& 
a. li..U.a 
9• OtJ:oo (Elspeoit'ique} -----------

18} ¿l!ln qu4 etapa de la oonstruooi&i de su OM& ha t.mido 
usas~? 

1 • Para planear 1a ocmstru.oci&. 
2. ll inioiar 1a oonstruoci&n ( ohE-11. J>egra) 
3 o J!:n las iD.B1:a.1a.oiODOB 
4. ED los aoabmdoe 
5· Para ampliar la vivienda 
6. ED mmguna 
7. Otra (Eapeoit'ique} -----------
9• liS/BB. 



PAR'l'IC!:P.Wl:Cll!r FAMILIAR 

19) ¿Qu& actividades dessrroll.an (o han ~n:=ollado) en la o011Btruooi6n de au oaaa, oada una de las aiguiantea 
personas? a 

ACTIV!:DAD /PERSCliA 
1 2 3 4 5 6 7 

Es~alo) '"·-·~oo Hi"ios 'l':!os Cuffadoa Vecinos Ami"°" 
Pl.aneao. Pl.anaaoilln da la vivienda 
v Finano. 2 .&.~tando dinero 

Limnieza de terreno 
ElCoa.VDOilln 
Cimientos 

• - •- da.l.AA 
Cimbrado de da1a.s 
Co• .. l"f .... de da1as 
Desn1ante de muros 

O .&.raado de oaetilloe -
Obra 1 Cimbrado de oaetillos 
?legra 2 ~ !".r::!!!:ª1 tr~beeJ 

Ci.mb:r-,:¡¡- da oerram--•os 
Colado de oerr-en"'oe 
.A.rinado de loa,. 
Cimbr-•- da losa 
Colado de losa 
l:nstal·-• "~ bidrlllllioa 

l:11Bte.J.il 20 l:nstalaoilin a•n• T•~ a 
oionea 121 l:llBta •e-i6n eléotrioa 

22 l:natalaoi6n Ras 
Herre-r-,n 
C•-interla 

.&.oabadoa Vidrle--
Jluroe 
Pie os 

2 Techos 
Otrn IEa~oif'ioueJ 

o ]J'"~~ ... 
la ISJWR 

ot!.. 



- 202 -

20) .l.. ¿En qui etapa de la oo.nstruoo16n de su º""ªha. rt>ai-
bido m'8 quda? 

1. Obra negra 
2. J:natalaoionea 
3. Aoabadoa 
4• .Alopliac16n da la vivienda 
5. liiJ!euna 
9• llS/jíR 

B. ¿Por ou&nto ti-po? 

1. Xenoa da 3 aeaaa 
2. Da 4 a 6 -as 
3• Da 7 a 9 -ses 
4• De 10 a 12 •es•• 
5· De 1 a 2 afias 
6. Xla de 2 lll'íoe 7. Otro (Bapeo1t'.iqu.a) ___________ _ 

9· Ji'Sj.lm 

TIBXPO DE COliS'l'RlJCCIOB 

l?1) ¿Ouhdo eaped 1' oonaU'uoo16n de au oaaa? ___ alioa 

22) .A. Bn pr<aed1o, ¿o..lntoe d!aa a la•-- dedio .. (d.ecli
oab&) a la OCl'lllt.ruooi&i de au -•? --------

B. ¿Qui d!aa? 

1. l'Amell 
2. ll&rtea 
3. Jl:i'=ol.ea 
4. J....,... 
5.v~ 
6. 8'1Nldo 
7.~ 
9. JIS/D 

c. ¿Cluintaa haraa al d!a? 

1. llenos de 2 horu 
2. lle 2.30 • 4 h--
3. De 4.30 a 6 horu 
4. lle 6.30 a 8 horaa 
5· ~ 8.30 a 10 horu 
6. )!/ia de 10 baraa 
9. 58/,lm 
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ESPECIALIZACION DE LA MANO DE 

23) A. ¿Ha (hab!s) partioipado en la oonatruooicSn de a]&u-
na obra anteriormente? 

1. S! (Pase a 23.B) 
2. lio (Pase a 24) 
9• NS/JlR 

B. ¿Cu&l? --------------------

24) A. ¿Ha empleado -trabajadores en la. oonatniooicSn de au 
vivienda? 

1. S! (Pase a 24.B) 
2. Jlo (Pase a 26) 

B. ¿Qu14!nea? 

1. Albañil 
2. Peonas 
3. Yesero 
4. Carpintero 
5. Eleotrioista 
6. Tofonioo 
1. l'l-ero 
a. Herrero 
9. Otro (EaJIOOUi.que) -----------

99. 11B/BR 

25) ¿En qué los ha enu>leado principalmente? 

1. Obra negra 
2. Ina-talaoiaaee 
3 • J.oabados 
4. Ampliaoi&. de la vivienda 
9. liS/liR 

PRmCIP.ALES 

26) ¿Cuiles considera. han sido 1- trea priJJoipalee probl-
aae en la ooaatruooi& d'!' 11u casa? 

1 • B.egul.a.riae.ci&i en lo. tensnoia do lo. tie=a 
2. ~....,ia de un o~di-to 
3. Ingre110 de la :familia 
4• :l1eYlldo oosto de la. -terisJ.ee de ocmstruooicSn 
5. Pal.ta de aeesor:!a t<fonioa · 
6. Pooo tiempo disponible para oonstruir 
7. Csmumoio (pCll" trabajo relllWlerado) 
8. Otro (Eapeoi:l.'ique) 

9• NS/BR 
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G..LS'l'O E Ji V X VI E l1 DA 

27) .L. ¿Ta termin6 de construir au oaoa? 

1. a! 
2. ll'o 
9• 113/BR 

B. ¿Qu.4 oanUdad de dinero gasta (ba) al. aes e11?1 

1. llaterial.es ----------------
2. Xano de cobra--------------

28) .L. ¿P.l.ensa construir algo ida? 

1• S! (Pase a 28.B) 
2. Ho (Pase a 29) 

:s. ¿ Qu.4 IÚS Piexisa oonotrui.r 
1. Bailo 
2. Cooi.na 
3• Eatanoia 
4• Reoúara 
5• Cuarto :pera rentar dentro del l.ote 
6. auarto para looal oClllG%Cial 

7. otro (Especifique) ----------
9• JIS/BR 

J"I:lf..LHCI..LKI:Eli'l'O 

29) XODOione, en orden de importancia, lao tres principales 
:rwmtea de lao cuales ha obtenido el. dinero :para la OOJ! 
stra.ooi6n de eu oaoaa 

01 o Sal.ario 
02ó .Ahorro 
03. :ülgresoe JiCar alquil.er da p¡¡.rte dol. lote 
04.~ IJ!gresoe por al.qui.lar de J.ooal comercial 

dentro del l.ote 
05• Ingresos por al.qu.11.er de Tiv.l.enda. dentro 

del. l.ote 
06. :úigreeo por aotiv.l.dad no regular (remunerada) 
07 • Pr&ataaos de :famil.iarea 
08. &&atamos del. l.ugar de trabajo 
09• Crldito de al.8Wl organismo oficial. 
10. Cr.!fdito bancario 
11. Intereses Por invarsiones banoariaa 
120 Tandas 
13· Otras (Especifique)----------
99• :irsjBR 
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X D E O L O Q X A 

30} f Pcr qu& deoidi.6 construir usted mismo au casa? 
XenoiOllB baata tren oauaaa} 

1 • J.dqu1Bioi6n del terreno (Invaai6n} 
2. Dea&lojo o reac.,,,.odo 
3. Rentas eleva.da.a 
4• Inaooesibilidad a la vivi8'lda de inteÑa 

social 
5. Inaooesibilidad a la vivienda comercial 
6. Pcr el deseo d.e tener una vivienda propia 
7 • Opartiurl.dad da participar en un programa 

de apqyo a la autoocmstruooi6n 
a. otro (Eapeoilique} 

COOP:S:RATXVA DE VXVXEliDA 

31} ¿Oonooe el ¡xrqreoto de la cooperativa? 

1· S! {Pana a 32} 
2. Jlo {Paae a 33} 
9· llS/JlR 

32) A. ¿Eat4 da acuerdo oon ante prD,7eoto? 

1o S! 
2. lió 
9. ?ilS/lm 

B. ¿Por qu"1 (El!lpeoifique} ----------

33) A. ¿Considera que teJtga algunas limitaoi-a la coo-
perativa en :ralaoi6n a la autooC111Struooi6n? 

1• S! 
2. l!l'o 
9. JIS/mt 

Be ¿Por ~ -----------------

34) ...... iane, en orden da illportlmoia, las trea principal.ea 
aotiW.cle.dea qµe desarrolla en la oooperati-• 

1. Parti.oi;par en oold.ei..,.• 
2. Parti.oipar en el trabajo o<SUnal de oonatruo-

oi6n de oaa1111 
3. l>artioi;par en la ir.atalaoiGn de eerrioioa 
4. CODB86Uir -t~ de oonatrucoi&. barat-
5. ~1- aauntoe adainietrativoe 
6. Aoti'Yicladea JIBZ'B reunir :tcmdoa 
7• Otro (El!lpeoifique} -------· 9. liSjlrn 
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l'ROCllWU. OFICIAL DE ADTOCONS'l'RUCCICl!l 

35) ¿En qu& in-ograma de apo,yo a la autooonstruao:lcSn J;Jart:l
o:lpa (part1oip6) 

1. De r~eraoi&i urbana de la DelegaoicSn (Pase 
a 36.A.) 

2. En el P'ide:loomiso Vivienda (Piule a 36.ll) 
3. otro (Eapeo:l1'ique) -----------9. BB/BR 

36) .A.o ¿Ccmoo:Ca el lll'oSrlma de regenaraoi&i urbana de l& J>.
J.egaoicSn? 

11. ¿Ccmooe el pr<igrama, de mitoocnatruooi&i da VIVIEliDl? 

1. S:( 
2. lío 

37) ¿C&..o ae ent~ de eato Jilll'Clgl:ama? 

1 • Azlli8Cll 
2. Vooi.noe 
3. ll'amiliarea 
4. .laoo:laoicSn da vooinoe 
5. Delegaoi&i. 
6. Partido Pol:Ctioo 

7. Otro (Kapeo:l1'ique) -----------
9. BS/BR 

38) ¿Bda(ba) da aouerdo ocm oate :Pr"6"'ama? 

1• S! ¿Por qu&? ------------

2. !lo ¿Por qu&? -------------

39) .A.. ¿Part:loip6 en la elaborao:l&i del pr~eoto da su oasa? 

1. 5:( (Pase a 39.11) 
2. llo (Pase a. 39.c) 
9• BS/¡ia 

B. ¿C6to pertioip6? 

c. ¿l'GJ:o qui?-----------------
40) ¿Bn qui lo e,yud4 la DelegaoicSn? 

(¿En qUé le ha IQ'Udado el P:ldoioomiso VIVIEliDA?) 

1 • .A.sosork t&onioa 
2. Materiales da. oonstruooicSn baratos 
3. Cr&dito en lll&toriales de oanstruoo:lcSn 
4. ReeuJ,ar:l.11aoicSn del terreno 
5• otro (l!liip,;oi1'ique) ------------
9. BS/BR 
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41) J.. ¿Pa:rtioipa (6) directamente en el progr11111a ds auto
oonstruoai&.? 

1• Sí ¿o&no? -----------------

9. 'IiS/1lR 

11. ¿Y el reato do la familia? 

1. Sí ¿o&no? -----------------

2. Jl'o ¿Par qwS? ----------------

42) Jlenaione loo :tires principal.es requisi toa que le pidie-
ron para e,yudarle en la aonstruoai6n ds au oasaa 

1• Ganar menos del salario mínimo 
2. Ganax.- ds 1 .5 a 2.5 veoos el Sal.ario llÍnillD 
3• Ganar mú ds 2.5 VSl.l 
4• Tenor trabajo esta.ble 
5• Ser miembro ds una familia. 
6. Jl'o 'tener otra propiedad 
7 • Tener un terreno 
8. Otro (Especifique) -----------
9• llS/Jm 

43) ¿C"'1es son, en orden de importancia, las tres pr:l.noi
:p!l.les aotividailaa que lleTBD. (llevaron) a oabo usted y 
IN :faadlla? 

1 • .Au:tooonstruaoi6n da vi.vianda 
2. X•;lanmiento ds T.L"ñ.enda 
3. :Cnatalaoi6n de serYi.oios 
4• J.po;ro a un partido poUtioo 
5• Otru (l!BpeoUique) ----------9• JIS¡'Jm 

44) ¿Qu4 oanaidera haoo :falta en laa prcsramaa ds autoooZ14. 
~oi6n o:fioia].es? 
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DATal SOOIOliXlCl!i'Q!ICOS 

45) ¿DcSnda 'ri.v:Ca la :t'e.milia antes da ,...nir & eata oolonia? 

Colonia 

Delegaoi&i o llun1oi¡Q.o 

46) ¿Culfnto tiempo tiene de vivir en ent& oolonia? 

1. 2 .Sos o mano• 
2. 3 a 5 aiioa 
3. 6 a 8 aiioa 
4• 9 a 11 aiioa 
5. 12 a!íoa 7 ...to 

47) ¿Cu"1taa :t'amiliaa (nuolear8B) Ti.vez an ante lote? 

1. Uua 
2. Doe 

3. Tres o '""' 9. ml/BR 

48) ¿Culfntaa personas vi'nln regularmente en 8Bta vivienda? 

49) ¡JI.e podr!a deoir loe siguientes datos de loa ai-bl-oa 
da la :t'amilia? 

P.umiTESCO ED.AD SEl:O ESTADO CIVIL ESCOLARIIW> 

• 
"' 
'I 

"'-

" 
6 
;7 

8 

~ 

10 
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50) ¿Cuántas personas traba.jan en su familia? 

51) ¿D6n.da naoi.S? 

52) ¿Culnto tiempo tiene de vivir en la Ciudad da Jllx:i.oo? 

53) ¿Cu4.l es su ooupaoi6n principal.? 

1. Obrero 
2. Empleado (Espeoifique) 

3. Eap~ doaiéetioo 
4• Vendedor D1Dbul.ante 
5· Comeroiante 
6 • .A.1ba5i1 
7. l'e6n 
8. Carpill:tero 
9• Choi'er 

10. E1eotrioiata 
11. X~oo 
12. Artesano 
13. P1C111Gro 
14· Be=ero 
15• Otro (lllepeoifique) 

99· r..trm 
54) ¿Qu.6 poeioi6n tie?le en eu trabajo? 

1· Patr&i 
2. Trabajador par ocm.id&i 
3• Tra'ba;lador par obra 
4• Trabajador· par ouenta propia 
5· 'l'ra'bajador aaa1ariado 
6. Empleado de º~~ª 
7. Trabajador feailiar con :t'VlllW1f>raoi6n 
8. Traba.;jador :fui.liar ein 1'elllUD9raci6n 
9. otro (J:apeoi:f'ique} 
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55) ¿Ea trabajador de planta? 

1. Si 
2. No 
9. ?IS/lfR 

56) ¿lll lugar donde trabaja, {nagooio, t'1>rioa, _.,aa 
o inetituoi6n) ea?a 

1. Dependencia de gobierno 
2. l!bpreaa particular 
3. K:lJcto {partioipeoi6n .Pt"ivad& y del gobierno 
4. Centro oomeroial 
5• Coopc'ativa 
6. 'l'&ller (cualquier tipo de eatableoimien~o 

pequeiio} 
7• Obra de º°""truooi6n 
8. Caaa particular 
9. li'agooio dentro de la vivienda 

10. ll'agooio p..-opio tuera d.e la v:l.vienda 
11. La 'da P1blloa 
12. Linea1 ruta o flotilla de transporte urbano 
13• Otro lEapooifique) 

57) ¿Cutl ea su ingreao mensual en este trabajo? 

1. Xenoe del salario mínimo 
2. De 1 a 2 VlD! {$ 24,540 a 49,oao) 
3. De 2 a 3 VBJ( {I 491~1 a 88,820) 
4• De 3 VSM a m4s (S tltl,821 y '"'8) 

58) A.o ¿Aotualmenta tiene atro trabajo ada'"'8 del qua me-
oicm6? 

1. Si {pase a 58,B) 
2. lío (pase a 60) 
9. NS/NR 

B. ¿Cuil es? 

1· Olrero 
2. Empleado (EBpaoifique) 

). Eapleado dcm&stioo 
4. Vendedor aabulante 
5. Comerciante 
6. ilbañil 
7. Pe6n 
8. Carpintero 
9• Chafar 

10. Eleotrioista 
11- Xeolaioo 
12. Artesano 
13. li'lomero 
14. Herrero 
15· Otro (Especifique) 
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6o) ¿Cwtl. es el total del ingreso tmú.liar -D.Bual? 

61) ¿CWfntoa d!aa a la aellana trabaja nOl'll&lloento? 

----------- d!aa 

62) ¿Cwmtaa h=aa al d!a? 
1. De 1 a 4 horas. 
2. De 5 a a horas. 
3. Do a a 12 horaa. 
4• Mú de 12 horee. 
9. JIS/BR 

63) ¿En qu& delegaoi&. o munioipio trabaja? 

64) ¿Cu.ta.to tiempo de reoorrido haoe de BU oaaa a au tr
ba.jo? 

1 • Xonoa de 30 lllinutoa 
2. Do 30 a 6o :oUmtoa 
3. De 1 a 1.30 horas 
4• De 1.31 a 2 horaa 
5. Jlú de 2 horas 
9. 113/ml 

65) ¿Qu& tipo de transporte utili.118 o~nte? 

1o Xetro 
2. Caa16n R-100 
3. Cami.S.. aubur~ 
4• 'l'role'bua-tranv!a 
5. Pesero 
6. 'l'a:cl. 
7. Auto partioular 
8. Xotooiolet.-bioioleta 
9• liinguno 

99. llS¡'im 
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66) ¿Qu& ¡>restaoiones tiene? 

J.. Do salud• 

1• DISS 
2. :CSSSTE 
3. SSA 
4. llldioo ;partioular 
5. Ji'inglma 
6. Otra (BapeoUique) 

9. liS/lm 
ll. De vi rte:ada 

1 • Dll"OllfAv.I:T 
2. FOVDISSTE 
3. FOVDa: 
4. Ji'ill,g\ma 
5· Otra (EiBpeoifique) 

9. li'S/BR 
c. Otras 

1. Caja de ahorro 
2. Prima de vaoaoioaas 
3. Departes 
4. J'Qlf..u:or 
5. Cursos de oapacitaoi&. 
6. Otras (llspeoifiqua) 

67) ¡JI.e podr!a deoi.r ou&nto gas1:S 1a rallilia e1 mes pmiado 
-?• 

1. ~taoicSn 
2. :üaoaoi6n 
3. V:l.rtcm4a (renta, 11GZUNalldad, :l.Ja,puasto predi&1) 
4• Serri.oioe de J.& vi"ñanda 
5• Sa.l.ud 
6. Ropa :r oa.lsado 
7. Departe, reo:reao:l.6n :r cultura 
a. Tranapat'te 
9. Otro. gastos--------------
99~ :IS/JIR 
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••cMara 
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prec•rl• ccn .. pacl•ll1•d• .. 
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A N E X O No. 6 

COOPERATIVAS DE VIVIENDA 

l. ObjeHvos 

l Gest;.Sn y Participar en los planes de vivienda y desarrollo urba-
Diseño no. Control ar los programas y proyectos para que se a-

decuen a las posibilidades y necesidades de los sucios. 

Tterra Obtener tierra barata y control ar su especulacidn. 

Ffnan,iamie.!!, Obtener fondos p1füli cos para la vivienda .:ooperatf va. 
e to Participar en 1 a gesti6n y apl fcacf6n de fondos pdbl i--

'O cos pc!"'a la vivienda de i'nter~s social. -
u "lateriales Controlar el costo de los materiales. 
u 

Mano Lograr la partfcipaci6n 
" 

de obra cooperativa de los socios y la 
utilfzacf.Sn de tecnologfas adecuadas a l ~ realidad eco 

'O n&nfca. social organizativa de cada cooperativa. -
o y 

... Indirectos Eliminar indirectos promociona les (venta y col ocaci .Sn -.... de las viviendas) • Reducir indirectos t~cnfcos, lega--
...; les ~ administrativos (proyectos, permisos, licencias, 

etc . • En caso de esfuerzo propio y ayuda mutua elim.!. 
nar indirectos eatpresariales. 

Acceso a1 Accoder a las fuentes de financiamiento como agentes de 
cr6dito cr6dito global. Lograr el reconocimiento del capital -

de la cooperativa corno garant r .. adicional. En programa~ 

o de autoconstruccidn lograr el reconocimiento del aporte 
E de mano de ebra de los socf e~ COA10 eng.anche. 

" .. Asignaci.Sn Asignar las viviendas " los socios. Lograr la pronta o-
e cupacl6n de las viviendas. 
o 

trav6s Uso Administrar y mantener las viviendas .. de la mis ... -ma cooperativa. Abe.ir atar las cuot.as de impuestos. Ase-
.; gurar en su caso, la termfn.acidn paulatina de u vfvfe.!l 

da. Uso flexible de la vivienda de acuerdo a las ne ce-
sfdades del socfo, 

4 Traslado de No perml ti r que la vivienda construida entre al mercado 
dominio l fbre. Controlar los precios del suele y su uso. 

(continúa) 
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2. Gest;ón y Organizaci6n 

An61is;s de 1 a vivienda y realidad urbana. Elabora--
ción de planes parciales de regeneracidn o mejor ami en. 
to. Definición de mecanismos alternativos " nivel le 

1 Gest;ón y gal, reglamentario, financiero y crediticio. -Contra-
DiseHo taci ón de organismos sin fines de lucro especializados 

en 1 a asistencia t~cnica. Definición de los programas 
y proyectos de vivienda con 1 os asesores t<!cnicos. Se 
minarfos y encuentros entre cooperativas. C0111isiones 
mixtas; organismos pifblicos y cooperativos para la e-
laboraci ón de planes y program•s. 

Estudio de los terrenos en cuanto sftuaci6n legal, --
precios de venta y repercusiones en los costos de las 

Tierra vfvfendas. Negociación de los terrenos al m6s bajo -
precio, en 4reas deterioradas, con ciuenos de vivienda 
ruinosas .. trav~s de los mismos ocupaintes • 

Estudios de preinversión en func16n de la real;dad S,2 
Financiamiento el oecon6mi ca de los grupos. Concreci6n de los progra-

nias y proyectos ante las instituciones financieras a 
tnilV'S de la cooperativa 
tegraclón en F;deicomiso. 

actuando como promotora. I!!, 

Planlficaci6n del empleo de materiales. Producción -
Hateriales de materiales y componentes. Plantas de produccl fSa--

y bodegas de materiales. C0111isiones internas de COl11--

pras, distribución y control de materi•lesa 
:z 
o AUTDCONSTRUCCilJ;, \:) l~da mutua y/o esfuerzo prpio). - Organización del o porte de mano de obra de los par ti-
..... clpantes (30-40%). Contrataci6n de la parte de 1nano 
u de obra que los socios no pueden aport,¡1r (60-70%). A-

:::> 
sesorfa tt!cnica de direcc16n de obra y organizaci6n -

Ha no de obra de grupo~. 
o 
o CDNSTP.ULCIGÑ >UR EMPRESA.-
o:: Contrataci 6n.·por concurso de empresas constructoras P.!. ... ra parte o tota Ji dad de las obras. Dirección y superv.,!. 

slón de las obras. Comisiones internas de contrel de 

~ obras. Reglamentos internos de trabajo. Bolsa de ho-
N r•s de los participantes por ayuda mutua. 

Indirectos C0111it&s tt!cnicos de Fideic0111isos. C0111I si ones 1nter--
nas de control financiero, organización de obras y-
tr4mites, etc. 

(Contlnifa) 
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Organizacidn del ahorro previo p•r• el enganche o p•r• 
Acceso al reducir" el monto del cr&dito. Estudio de la accestbt-
cr&dt to l tdad del cr.&dfto por parte de cada uno de los socios. 

Seccidn de ahorro de la cooperativa. c .... isfones inter:. 
nas de gesttdn de cr&dtto. 

Astgnacfdn de las viviendas en funcidn de su urgencia, 
capacidad de ahorro y trabajo aportado por los socios 

Asignacfdn a la organfzacfdn. Organfzacidn de secciones coopera-
ti vas en funcidn de los terrenos y tipos de cr.&dfto ob 
tenidos. Lista de espera. Comisiones de asfgnaci6n = 
de vivienda. 

Constitucidn de fondos de garant r. p.:ra la administra-
Uso cf dn y mantenimiento. Control de las recuperaciones de 

cr&dito y en su caso pago de las mismas. Administra--
cidn y mantenimiento de los conjuntos. 

Uso de la vivienda en propiedad cooper.ativa. Cuando un 
socio se retir"'a se le devuelve su aportacidn y se a--

Traslado de signa a otro socio. Liml tacidn al l lbre uso (propie--
dominio dad en condominio) por el derecho al tanto. Se vigila 

que el que sustituye al deudor sea derechoh•bi ente de 
institucidn. socio de la cooperativa y ocupe la vivfeJl 
da, Escri turaci6n y contrato en propiedad cooper~tiva. 

* Cabe seftalar que tanto en la etapa de produccidn como en la de con

sumo existen organismos de asistencia t~cniCa. 

FUENTE: Centro Operacional de Poblacidn y Vivienda (COPEVI), 

Oin~mica Habftacional, No. 14. M&xico, diciembre de 1978. 
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