
: . '·· 

.·~····~· 
:.!A".l.n.· .. 
. . . ' . ·< 
. : 1: . 'i ~ ... '. ' '.' .. . 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



I N D I C E 

Página 

CAPITULO 1 

Planteamiento del problema .• , , , , , . , , , • , , , ••• , .•• , • , ••• , , , • 13 

-~APITULO 2 

Objetivos Generales . .......... , ... , ....... , .... , .. , , . . . 16 

Cl\PI'l'ULO 3 

Hipótesis Rectoras del trabajo •. 19 

CAPITULO 4 

Delimitaci6n Conceptual o Marco Te6rico, . 22 

4.1 Acumulaci6n originaria del capital. 25 

4.2 Acumulación de Capital y Ej6rcito industrial de Reserva. 28 

4.3 Enfoque de la Dependencia en Am<!rica L<1tirrn. 33 

4.4 Crisis actual del capitalismo, . . 37 

4. 5 El concepto urbano y los Medios de Consumo Colectivo en los países Capitalistas DeM-

pendientes. 44 



CAPITULO 5 

Marco llist6rico. • ••• •.!' 

Proceso Diacrónico de la Acumulaci6n de Capitel en M6xico (a partir de 1917) y su injcron 

cía en el crecimiento urbano del Distrito Federal y en la Zona de Estudio 

5.1 Criterios de Delimitaci6n ..... . 

5.2 Primer perfodo (1917-1940) ......• , . , •• , , •• , • , , .•• , ...... 

5.3 Segundo período (19•10-1954). 

5.4 Tercer per!odo (1954-1970). 

5.5 Cuarto período (1970-1984). 

CAPITULO G 

G.l Delimitaci6n física de lo Zona de Estudio •. 

6.1.1 Criterios de Dclirnitaci6n (Econ6mico-socinl, Hsica y política). 

6.2 Descripci6n del Medio Geofísico ...... , •...•...•. 

CAPI'rLJLO 7 

Situación Dcmolaboral como clase social especifica 

dentro del Arca de Estudio. . . . . .... 

53 

54 

55 

57 

64 

75 

101 

102 

107 

113 

7. 1 Poblaci6n total, pirftnüde de edades, poblaci6n económicamente activa. . 114 

7.2 Clasificaci6n de la fuerza de trnbajo segOn su posici6n en ln Divisi6n Social del 

Trabajo .. , .... , .... , .. , , ..... , , . , , .. , ..•.•..• , 117 



7.2.1 Clasificación de la fuerza de trabajo por sus ingresos. 

CAPITULO 8 

Análisis de la Estructura Urbana ....•....••••..•.••••• , •• , • , , 

8.1 Análisis de Vivienda . ............... , , , , , . , , , , . , , , 

B •. 1.1 Condiciones de Hacinamiento. 

- Densidad de poblaci6n 

- Tenencia de la tierra 

- Tipo de lotes 

- Familia por lotes 

- Familia por vivienda 

- Miembros por familia 

- Tipo de vivienda por familia 

- Habitaciones por ~ivienda 

B.l.~ .::ondiciones Generales de la vivienda .....••. 

- Calidad de Construcción (buena, regular, mala) 

119 

122 

122 

122 

130 

B.2 Infraestructura o soportes a la vivienda. . . . . • . • • • ..• , ••• , .• 132 

B.3 

(Agua potable, Energ.l:n elt'.!ctrica, Desalojo de Aguas, teléfono y transporte urbano) 

Análisis de reprod ucci6n biológica, . . . • . 

- Juegos infantiles 

144 



8. 4 

8.5 

8.6 

- Centros deportivos 

- Espacios de atención a la salud 

An&lisis de las Capacidades de Socialización. 

- Prepr imar i as 

- Primarias 

- Secundarias 

Intercambio social. 

- Espacios de gestión •• , .. , • 

Análisis Intercambio Comercial .. 

En abasto de productos de primera necesidad 

- Consumo de productos 

- Distribución de productos 

CAPITULO 9 

Planes y pol1ticas. 

- De los pobladores 

- Del Estado 

- Crítica de las políticas del Estado en la Zona do Estudio 

CAPITULO 10 

.4 .. 

Alternativas de Solución a Elementos Arquitectónicos en base al Análisis de la Estructura 

149 

161 

167 

178 

Urbana. , , . , . , , . , •. , .. , , . . . . . . . . . .......... , , 181 



10.l Proyecto "Mercado" ............ . 

W.1.1 Conceptualización de abasto de productos de consumo de primera necesidad 

- Definición del concepto ~creado 

- Antecedentes llist6ricos (1940-199•1) 

- Estudio Tipol6gico 

10.1.2 Proyecto del ~·Jercaclo (1) en la zona .. , . 

- Andlieis de los locatarios y del Mercado provisional actual, 

- Estudio de la poblaci6n en ealario y Consumo de productos 

- Programa arc¡uitcct6nico 

M6todo y Zonificaci6n 

10.1.3 Solución l\rquitect6nicu. 

a) Planos arquitect6nicos 

- Plantas, cortes, fachadas, cortes por fachada, perspectivas 

b) Planos estructurales 

- Estructura locales bit jos y m1vc principal, detalles 

- Memoria de criterio estructural 

c) Instalaciones 

- Hidrftulica - (Rumales, detalles, cdlculo) 

- Sanitaria - (Ramales, detalles, c~lculo) 

183 

200 

219 



10.2 

- Gas L.P. - (Ramo.les, detalles c.'.ilculo} 

Proyecto "Secundaria T6cnica" .. , , , . , 

10.2.1 Conccptualizaci6n de Bducaci6n .....• , , . , . , •• , 

10.2 ,2 Pro~irama llrquitcct6nico. 

10.2.3 Solución llrquitect6nica. 

a} Planos llrquitect6nicos 

- De conjunto (Plantas, cortes, fachadas y detallas) 

- Por µaquetcs 

10.3 Proyecto "Cl.ínica llospital". 

24•1 

245 

257 

250 

'273 

10,3.1 Conceptualización de Salud. 274 

10. 3.2 Progruma llrquitect6nico por cuadro pntol6gico •.••• , •• , •. , • • • • 277 

M6todo y Conclusi6n. 

10.3.3 Soluci6n llrquitect6nica. • ••• 1 •• 1 •• 1 • 1 •••• t t • ' ' ••• 

a} l' lanas llrquitect6nicos 

- De conjunto (plantas, cortes, fachadas, cortes por fachada, perspectl-

vas}. 

- Por paquetes 

- Detalles constructivos 

- Guías mec~nicas 

BIBLIOGRAFIA. • , . . • 1 1 •• 1 • t • ' t • 1 ••••• 1 ••••• ' 

305 

323 





13 

SURGIMIENTO Y JLlSTIFICACION DEL PROBLE~A 

Lá justificaci6n del tema se debe principalmente a 2 foctorcs determinnntes, ouc son1 

1) Demanda específica y concreta por porte de la organizaci6n de colo11os de Snn Nicolás Totolapan expres! 

da a trav6s de una carta de peticionen, en donde se detallan los elementos aruuitcct6nicos "necesa---

rios", así como la posible ubicación y firca c!e los terreno!; disFonJ.ble!; flill'íl tal efecto. 

2) i::n .. lo académico, cstu tesis responde a cierto nivel ele conocl111fonto .. n su ~;o lución y col'1plcjidad en la 

problem6tica. Exigida para un nivel de tesis profesional, en e9ta comnle¿idad se jnscribc la hOscueda 

de opiniones de solución a uno o varioli aspecton tc111f1i:icos del cl;tuclio, parn ciurto 11fimera ele habitan

tes que formarán parte del proceso de producción y aproaiaci6n del espacio tonto urbano como arguitec

t6nico; así como tambi6n un conjunto ele conceptos tc6rico-metodo16n1cos ai•licablee nl contexto de la -

realidad social en su totalidad. Consideraremos nue en c9tc aspecto nuestro desarrollo de tesis cum-

ple con estos renuisitos. 

Por otro lado, nuestra intcnci6n con esta tesis es la de vincular .1¡1 ;irnuitecturn con las clfü1es pop~ 

lares, y de esta manera participar con los objetivos nue persigue el autogobierne de ayudar y colaborar --
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con los sectores mfts nece~itados. Paralelamente a eHtn intención, ustft el oLjutivo du contribuir al desa 

rrollo acad6mico de la escuela y aportar un trabajo de tcsi~ a loo objutiVOH y 9u11uraci6n de la mismo. 

En torno a la solución de la demanda por parte ~u los colonos, nuestro obiutivo principal scrft el h! 

cer un an&lisis interpretativo de la zona, para entender los demandas 11ue corru9ponden n su runlidad con

creta como formaci6n social y a partir de nqui aportar soluciones alternativas para el mejor desarrollo -

de ésta. 



,. ... -

-



OBJETIVOS GENERALES 

Los objetivos por parte del presente trabajo hacia los colonoo aerfin: 

EN LO SOCIAL ... 

a) Participación y vinculación con la organiznci~n do loe colonoo en su peticiones y dar sugerencias de 

apoyo a sus demandas. 

16 

b) Contribuir al mejoramiento del nivel de vida do los colonos, nor medio del estudio urbano; instrumen

to que en sus manos servir§ de base. 

EN LO POLITICO •.. 

a) Demostrar que la comunidad es uno de los tantos ejemplos que evidencian el proceso de desarrollo de -

una econom1a capitalista dependiente que se puntualiza dentro de las zonas "marginadas" de la Ciudad 

de México. 

b) Colaborar con la comunidad en un proyecto alternativo al aue realizarla el Estado, o cualquier otro -

organismo para que este proyecto sirva como instrumento de petición pol1tica, para la obtención de --



equipamiento e infraestructura urbano. 

EN LO ECONOMICO ••• 

En este punto no pretendemos ningan objetivo, punsto que consideramos que nuestra capacidad y trabajo no 

son de un nivel de incidencia determinante para la colonia; ya oue el nivel económico de la comunidad es 

determinado por la 16gica del capitalismo en Móxico. 

17 



--•• -
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lllPOTESIS RECTORAS DE TRABAJO 

1) El desarrollo del capitalismo dependiente en M6xico a partir de los años 40s. se ha basado en el pa-

tr6n de acumulaci6n industrial y que éste ha tendido a que las relaciones sociales sean cada vez m&s 

capitalistas¡ es decir, que aumento la prolctarizaci6n y por ende ol Ejl!rcito Industrial do Reserva -

(EIR), En el campo, esta tendencia so ha hotj10 presento y ha generado la migraci6n, dirigida princi

palmente a las zonas metropolitanas m&s industrializadas del país. Esta poblaci6n migranto ha carac

terizado la concentraci6n de la poblaci6n on pocas ciudades, que lejos de poder incorporarse al apar! 

to industrial se ha visto forzada a incorporarse a ciertas actividades no ligadas directamente en la 

producci6n, unos al sector terciario (sector servicios) y otros a subemploarsc. Todo este proceso de 

lumpenproletarizaci6n se ha llevado a la concentraci6n do la poblaci6n en colonias periféricas debido 

a sus condiciones econ6micas y hace que sus condiciones de vida sean deplorables en estas zonas por -

la falta total o parcial de servicios de primera necesidad. 

2) El Ejército Industrial de Reserva (EIR) dentro del capitalismo cumple las funciones de: ser incor--

porado al aparato productivo cuando éste lo demande; comprimir los salarios¡ con él la clase capita-

lista puede y tiene de hecho, la posibilidad de "seleccionar" a los individuos que sean m&s aptos, 



El capitalismo genera al EIR para la acumulación; pero por otro lado, estn misma acumulación no ri.1cc.'! 

absorberlo. 

3) En un primer paso la llegada de los colonos migrantes de zonas neriffiricas o del centro de la ciudad 

van conformando la zona, tiempo despu~s piden la dotílción de servicios, el Estado que es quien dota -

de los servicios funge como constructor inmobiliílrio ya que cobra todo tipo de servicio, elevando la 

renta del suelo a manera de impuestos, y directnmcntc en el cobro del servicio dotado. 

Los colonos por sus características de escasos recursos encuentran otras alternativas para poder se-

guir viviendo ahl y pagar los servicios de que fueron dotados. 

Estas alternativas se ven marcadas en dos aspectos: 

a) Los terrenos en un principio eran de 500 m2 , ahora la gran mayoría son de 250 m2 ; lo que quiere -

decir que venden una mitad para sufragar los gaslos de la otra parte que habitan. 

b) El otro aspecto que se da es el subarrendamiento; esto es que los colonos se convierten en arren

datarios, pues la zona es llamativa para las personas que buscan un hahitat y 1¡ue no disponen de 

muchos recursos económicos para comprar una casa, ni tnn escasos recursos oue las lleve a invadir 

otras zonas sin servicios. 

Es asl como el colono propietario tiene una entrada más de recursos para poder sufragar los gas-

tos que genera su estancia en la colonia. 
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DELIMITACIO:~ CONCEPTUAL O MRCO TEORICO 

Cualquier investigación que se protcnda realizar dcpendcrd en 9ran medida del objeto teórico utilizado, -

objeto te6rico que seria una torpeza obviarlo puesto que al hacer esto cnerlamo9 nutomfiticamente en el 

m5s profundo empirismo idealista para entender el objeto de estudio; ns! hauta ln mfio mfn!mn reflexión se 

inscribe de manera mfis conciente en tm campo teórico ideológico va eRtnblccido por el nnJlista, -guo nu~ 

ca se darla a no ser que nunca nos plnnteemos problr:mn~; - "U"!l•l·t a f.11 11vce..1i.d1td de 1111a ddi111leac.i611 .te.6· 

11,.lco·me.todo.t6g.lca p1te.v.ln a .toda ú1ve.it.l9ac.U:11 cv11c.Hta, 1'.ql(t\'itf.c 11 nclo1.Jl1H 1t11a pn..1,,l'dtv11 ¡•111p1:.tü.ti1
1 

M· 

.t1te.c/in, deóp1tovü.tn de .todo vne, .. 1 ci1•.11.U{¡úo" 1. 

El objeto de estudio en la presente tasis trata de interpretar y entender n una particularidad que -

forma parte de toda una generalidad dentro del fenómeno urbano, y es para nosotros necesario apoyarnos en 

un marco teórico-metodológico, C!Ue nos de los medios (i.nstrumcntos ele trnbajo intelectual) que nos permi

ta J,.ograr el conocimiento científico de los objetos hi.st6ricos concretos. 

Para explicar el fcn6meno urbano (pnrticularmento en la sociedad ca11italistn) existen grandeH teo---
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rias sustentadas y apoyadas por un volumen grueso de datos estadísticos; entre otras podrlamos citar a la 

tecnocrdtica, la ecologista, la del funcionalinmo, nuc pnrn analizar un fen6mono urbano so basan e11 puros 

datos estadisticos, por ejemplo: la tccnocrfitica, uuc cu la qua lo queda mejor al Estado Hurnu6e en la So 

ciedad Capitalista, que "analiza" y acumula gnWfiO!; v0Hm1c1ws de estudios cst<H1isticos sin sicru.iern saber 

qu6 significa el alcanzar los 100,000 habitantes y crecer al 3\ anual, aue nogGn sus cdlculon los nervi-

cios necesarios a la población no est.'in dentro de li1 t'.imensión del centro urbano y re!lulta como principal 

conclusión la necesidad del control natal en cualquier medio, 

La ecologista, que por ejemplo marca 4 elementos bftnicou aue son: la poblaci6n, modio flsico, organ! 

zaci6n social y tecnología; explicando los centros urbano~ corno un nlgo ya dado crue se "tenla que dar" da 

do la modernidad de la sociedad y estas ciudades se presentan como la punta du ln "civilización" du la hu 

manidad, por lo tanto la tecnología dusempe~aria ul pn11ul do motor, donde ln poblaci6n es s6lo un mero su 

jeto a condición de ésta para seguir generando el "clesarroEo armonioso, verde y bonito", 

En fin, podríamos citar cada una de las teorías urbana9 1 pero al fini1! llegaríamos a ln conclusi6n -

que s6lo existen dos teorias: una idealista y otra rnatcrin~isto. Tan sencillo como por ejemplo, para la 

clasificaci6n de la población lo que !mee la tcorla burnuesa del Entndo C!!i marc¡¡r y dividí r u la pobla-

ción en dedicada al sector primario (explotaci6n del agro), secundario (industria) y terciario (servi---

cios) es decir, para 61 nunca existen las clases sociales todou son iguales (parece que la llegamos a la 

sociedad igualitaria), no existen las luchas de clases ni la explotación, todo es armenia, unos da11 de co 

mera otros y otros los civilizan y les dan ropa, automóviles, etc,, y el resto los sjrve a los dos, ¿qu6 

armonía verdad? 
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Y todo esto de un concepto t¡rn sencülo ¡icro que pai:te para Clltablcct•r todo un cuerpo de concl.usio-

nes en este caso demag6gico y nunca reali.sta aunqut> ~"! cnst>iicn cl;1tos c·~;U•dístJ.cos poi: Jo m:í'; uxtcnBos. 

De ahí que para nosotros sea de lo m5s necesario establecer tm cuerpo tc6rico-metodol6gico para lle

gar a conclusiones y propuestas coherentes il ln fon1~;1ci611 !loci.<1J. en cst1tl!io, 

El marco te6rico en que nos apoyarcn:o!; cxtcns¡¡n:enle en ente tr1\\J<1jo !:urrt en apl i.Cill' los instrumentos 

te6rico-metodol6gicos generales del mntcrialismo !iist6rico-dial~ctico y los desarrollo~ recientes en el -

campo del an~lisis urbano, a partir ele e~1t<1 tco1·~.n, que no~ scr(m ind.ispc11!;<1ble!; ¡:¡¡1ril 1:1 comprcns.i6n e in 

terpretaci6n de l¿¡s particulilridaclcs ele la forn:aci.6n social concreta C!lle prctcnt!1~mos cstudfor. 

,,Segtin Lennin lil aplicación c:lcl matcria.l.i:-;1w en uni1 "idea cieniiil", plws l!S "una hJp6tesis que por pr!_ 

mera vez hacl'.a posible trn tar un método ric¡uro~;amcntc ci.cn tEí co ,, lo~; prol.ilcinitf; históricos J' soc.iales", 

Tres serl'.an seg(in Lennin las partes func:lamenL11lcs de esta tcorf a: 

lA En lugar de quecl¿¡rse detenida en el e~;tud.to de las lDEllS ele l¿¡ ht111111nidacl, en un momento d<1do do su de 

sarrollo investiga su origen en la VID!\ MllTERI!IL. 

2A Descubre que las relaciones de producción son el núcleo en torno al cuill se ~structura la sociedad, 

JA Corno estas relaciones de producción se asientan en un dcterminnclo des11rrollo de 11ts fuet·zas producti

vas, esto permite estudiar el desarrollo del proceso hist6ri.co como "u11 p1toec .. H /1üUüeo 11ct.(111tct.e 11 2, 
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Partiendo de esta teo·ría encontrnr.ios dos conceptos o catcr_1odas funcl<11neñtales y genernles del mate-

rialismo histórico; el concepto de superestructura (culturo, idcologin) y estructura (lo cconómico-so---

cial). Dentro de ln estructura se encuentrnn ~os conceptos cic.• relnciones ele Droclt1cci6n y de fuerzas pro

ductivas, estas Ultimas constituyen el ele~cnto primnrio aur da ori0cn a !a dJnfimica mfis compleja y deri

vada de ~as relaciones de producción. 

En base a este marco teórico estnblecimos. S clemc11tos tcGricos ouc utiliznrurnoH para el nnálisls del 

desarrollo y cambios opernc'.os en el cnpital.i.smo c•n néxico y el .inter1:s en nar\:icu.lnr oue ~Jicmi ficn lo ur

bano dentro del modo de producción capitalista para lns diferentes clases sociales, en ¡1articular la pro

letaria. 

Los elementos teóricos utilizados son los siguientes: 

Acumulación originaria del capital. 

Acumulación de capital y Ej6rcito Industrial de Reserva. 

Enfoque de la dependencia en Am6ricn Latina, 

Crisis actual del capitalismo. 

"'l concepto urbano y los medios de conswno colectivo en los oa!scs capitalistas de~endientes, 

(:1 Acumulación oriqinaria del capital 

Antes de establecer el estudio sobre la acumulación originaria, hay m1e cntenller 11 l c¡1pitnlismo como 

un sistema social-económico, basado en la pronicdad privada de los medios de nroducci6n y en la expl2 
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~.a.ci6n de la fuerza de trnbajo, por nnrtc c1e c•ntidadus Dl'iVílt~ilS {can.J.t¡11.istílti) c:uc 11ctflan blwc¡¡ndo la 

acumulación y reproducción de este ~iGtemn, nor nwc\io de ln colocnc16n y valor1znci6n de HUS capita--

les que les recUt(wn plusvalía1i, obtcni.dns cspccinlmc'nte tlc estn explotnci6n ele 1<1 fuci:zn ele trabajo, 

La característica y condici6n principal pnrn nue se establezcn el sistema cnpitalista como dominante 

en una sociedad determ!nnela es la uxpropinci6n y la no propiedad ele los mcJJos clu proc\ucci6n por PªE 

te de los trabajadores. De tal for~a quu Gstos aucden libres de esos medios y cuu no posean más aue 

su fuerza de trnbajo para vendui:li:1. 

La primera expropiaci6n de que es objeto el trabajador es la nue detenta ln tierra y constituye el 

fundamento de todo el proceso de acumulaci6n, esta cxpropiaci6n puede ndoptar diversos formas pero su 

fin no cambia. A la par ~ue arrojo uno nran masa de trabajadores libres ~uu no nosucn m5s aue su ---

fuerza de trabajo, también crc'u una cl;rne explotatlorn; !il clase de arrenclatnr.io!; y terratenientes. 

Estos detentan los medios ele proclucci.ún (tierras orimordinlmente) y el dinero paré\ l!llHJCZi.lr a c,1pital~ 

zar este proceso de explotación, dinero aue se convierte en capital al invertirlo c11 ln cxplotaci6n -

de la tierra y de los asalariados, para la reproducción de este mismo capital y uug consecuentes ga--

3 Ka.,\.t Mo.ILx. "E.t Co.1.i.Uaf.". 'lo.e, 1, Tc•n•o 2, 
---...!-~--



nancias (con el plusproducto). Generando ademfts, un producto capitalieta que se convierte en mercan-

cia, haciendo a un lado y absorbiendo a la producción de subsistencia, 

Además el despojo a estos traba~<Hlorcs ele s1w medios de subsistenc:ííl los transforma en gente vendedo-

ra de su fuerza de trabajo, uue parte se ~ueda a que la utilice el arrendatario capitalista del campo 

y otra se ve empujada hacia lan ciudades en busco de trabajo. 

~~esta manera, crear5n para la industria urbana un proletariado enteramente libre, que in~ulsarfi el 

desarrollo de la pcquefin industria • 

.lM.t11.to11e11.to.1 dr . .thabajc; ¡:01: eo11.1.lgtlú11tc., fo r.011ve.~~.U11 cfr f.a p.~op.i.edad 11111~.i.v¡¡ ¡•11 111,~~ ¡.iocQ~ u .11< 11.e

po<10 en la ex.p.t'.o.tae.l(.11 w eU.\av«jc ajc11c"'1 • 

Por otra parte, el surgimiento de esta primera cnractarlstica de acumulnci6n dentro de su mismo prOC! 

so, va creando y conformando la propia destrucción o neoaci6n del capitalismo a medida que 6ste avan-

za; porque a la vez que se desarrolla el capitalismo sP va 0encrando n la 1•ar mfio miouria para las --

clases explotadas y mti.s opresión, pero tarnbié-n !;e acreccntíl c,l nivel Lle conci.e11cia y orc;a11.iz<1c1'in de 

las masas. Asi y por si mismíl se da la ncuaci6n de líl propiedad individual da los medioo de prcduc--

ci6n. 

11 1 b.ldem. 



Uno de los fnctore!; dc!terminnntes C'!l lo acumulaci6n de Cilpital, es: l:u composición org!ínica. En uste -

apartado veremos,gu6 es, cómo su formn y los Cílmhios oue sufre esta compos1ci6n org~nica de capital -

para fortalecer ln acwnulnciGn y generar el llílmudo Ej6rcito !ndustrinl de Ruuurva (~IR). 

La composici6n org[1nica de c<1!1i.tnl es aquella constituida por doH partes: unn ¡;edi1 ul capital cons-

tante convertido en el volumen de los medios de producción; la otra ucría el Ci1!1itnl varieble, o sea, 

la mnsa de fuerza de trabajo necesaria pora ponar en movimiento los medios du nroducci6n. 

A medida ~ue vo creciendo e~ Cílpitol por el plusvalor generado, su reconvierte un su proceso en capi

tal (por la reinversión de :a plusvolla al capitíll original), y 6stc o su vez acrucunta el capital -

constante (mfü¡uinas por ejemplo), y por lo tanto i1! c11rital vari11ble (fuerzn ele! trnbil~o), 

De esta manera lo 11cumuloci6n se reproduce ahora en csc11la ampliada al aumentar al volumen del capi-

tal en relaci6n al original; conformando mfis ca~itnlintae en un polo y m!is nsalariados en el otro, 

Asal11riados que venden su fuerza du trnb11¿0 transfon1fin¿ola en capital al servJcio du 6ste y el pago 

'(:\¿ ésta s6lo estar(1 en función de t~nr e.l mínimo de s11lario para su subsistenciil, !lt: l'!;ta mancrn se -

ven obligados siempre a tener lazos de dapendcncin paro seguir subsistiendo, a~t, el asalariado no s6 

lo produce mercancías, no s6lo produce plusvnlor, sino ouc ademfis reproduce 111 rulaci6n c11pitali~ta -

mism11: por un lado la reproducción de su clase como 11salariado y por ul otro el de la clase c11pitali! 

ta. 

Por otra parte, la compra de 111 fuerza de trnbajo por el capitalista s6lo lo lince con el objetivo de 



29 

valorizar su capital; con la producci6n de ml~rcancl'.as, obtcnie!lllo un cilpl. ti1 l 111ayor que el pagado por 

61, es decir, la producci6n de un excedente, la producci6n ele un plu!;valor. llsí, la fuerza ele traba

jo re??roducc como capital su propio valor y proporcionil al. Cil!).J t<1 li.stn un¡1 ¡rnrte del tr.ibujo ciue ~ste 

no pag6, una fuente de pluscapitnl. 

De esta manera su utilizaci6n como fuerza de tru~njo estfi condicionada por el pluscapital que puede -

generar, "No puedr.11 Ottt/Clt.h ot.~<U C.C•·lt1l r11 c.i.tc liltrma de p.~~cf11r.ci611 ca11it,1t.i1tc1¡ do11d11 rl .tlrnbaja· 

cfO/t ex.l.\.tl'. pa!tCt Col llC.CC.&.i.dad~.6 rfe \líltC•ltÜilCÍÓ11 1 1•11 \ll'.Z de n.i.l(.i..~ t'a .~iquna 01Jjc•(i11 •1 p¡l/t(l lill llr.Cl'.· 

aldadea y deóa1t1t0Cto del t1tabajadu1t"~. 

Cambios en la composición org6nicn del capitnl n medida que nvanza la ncumulaci6n 

A medida que aumenta la acumulnc.iün, so producen c;imbios cu11ntitnti.v0Ll en la composici6n del capital 

(como se ha establecido en ol apartndo n11tcrior), pero aclom5s existen otrou cambios cualilntivos; que 

son aquellos en que el capital all!~cnta su compo~;ici.6n: aumenta el volumen del cap.ital constante en ma 

yor medida que el capitill variable, esto es, m1e con el progreso ele Ja acu111ulacJ6n 1 cndil vez en la 

unidad de producci6n se necesita menos fuerza de tro!Jujo pum poner en P1ovi111iento 11wyorns medios de -

producci6n. 

Estos cambios en la composici6n orglín.ica del cnpital se tleben a tres fenómenos combinados dentro del 

desarrollo del capitalismo: 
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a) /\ ln competencin ·capitalistn, que se trnducc <m una m11x;i.mización tlc lil producc:i6n, como v!n de d!:_ 

ducci6n de costos del producto pnrn coloc<n·J.o en el mercado, obtenilindo;;c 111f1B y 111¡¡yor plusvalor. 

/\demfls esta mnximizaci6n de proclucci6n ori.r¡.inél lil fonn;ic.i.6n de monopoli.os, ciuc en rcillidad lo Qni 

co sue hacen es subir de escula su competencia, 

La maximiznci6n de la producción originn mnyorcs montos de capital, que s6lo es posible gracias a 

la concentrnci6n y centraliznci6n de ~stc, 

El aumento de la composici6n ora~nicn del cupital por esta formo, es una tendencia ostructural co 

mo parte de la lógica de la acumulación cnpitnlista. 

b) /\1 desarrollo de las fuerzas productivas (innovuciones tccnol69icas). 

Ln competencia provoca el desarrollo cie las fuerza~; riroó1ctivi1s y cstabl.ccu unn carrera cada vez 

mfis acelerada de innovaciones tecnológicas en la aplicación da mouuinarin, El aumento e innova-

ciones tecnológicas van encnminadas por una parte a intensif icnr ln pro<luctivi<ln<l, y por otra a -

consumir menos fuerza de trabajo. "1\.1.(., r'.f 111í1111•1t1· de ob1te.~l'·l dec11<'C<' ,•11 :Hr•¡J(•1tci,~11 a ~a mrt~a de 

lo~ 111e11.to~ de p1tocl11c.c..i611 c.011 f.o~ r111e .tMuaja, U11a prt.~te c.ad11 <·~~ "'ªU''·~ del. l'.11pUaC H. c.011vü.1t.te 

en med.lN de p1t0d1tc.c..i611, y v.t1tn c.adCl t•e:: 111<'110:1, cn foe1iz<1 de t.~11l1aj,,"r', 

c) /\l desarrollo del movimiento obrero, El capitnlista cada vez HC uuiare ahorrar más problemas la-

6 Ib.ldem, 



borales, adcm6s de la 1nvers16n gue quiere hacer cada vez menor en el qasto del capital varia--

ble. 

Como vemos, el desarrollo del capitalismo ubsorbc p,1ulatinnmente menos cantidad de obreros en propo!_ 

ci6n a su aumento natural y por otra parte va li1nza11tlo il ln cnllc a más obreros de• los que ocupa; y 

as!, con todo esto, se va generando un Ej6rcito Industrial de Reserva (EIRI. 

Ej6rcito Industrial de Reserva 

"Todo modo de p1toducci6n hi4t61tico pa1tticula1t tieHe l>U6 teye6 «e pOblacl6n pn1tllculn1tC6 1 hi6l61tica·· 

m~.nte vál.ldaó. U11a Cey abi.t1tacta .16lo 1t.lgl'., 111let1 t1ta1> el hombr..r. 110 lMr.1t~fr.~l' {¡ (.1 l(.1tüaml'ttÜ l'll e606 

do111.l11.loó" 7 • 

A medida que avanza la acumulación tle capital, Vi\n ca1111Jiando las fer.mas que <1clopt.i1 esta acumulación. 

El patrón de acumulación industrial por su desarrollo, va ~encrantlo formas tle concentración y de ce~ 

tralizaci6n de capital: genernndo atracción ele nwnil de fuerza de trnbnjo clü;poniblc, y por otra par

te, expulsión de obreros de loH lugares de producción por el aumento del coGitnl constante sobre el 

variable. 

Esta acumulación capitnlista produce una población relativamente cxccdcntaria n las necesidndes de -

valorizaci6n del capital, pero a su vez constituya un ej6rcito induRtrial de reservo n disposición -

7 Ib.ldem. 
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del capi.tal (aunque no est6 OCU[liHlo procluct.iVilmentt! y f:!,;i.ca1nl!nle en l.il unJci¡1cl do proclucci6n). Es -

un materiul humano (el f.IR) sieinpre d!.,:ponible y e}:tilotilblc, ouc íl)'lldn íl opr.tm.i.r ,1 su!l herméinos de 

clase de variíls maneras: estableciendo salarios cada vez m5s ba~o" n loa cmplcnclun nenlariados; as! 

tambi6n el movimiento de salílrios se debe n lit cxpnnei6n o contrilcción del ElR y ¡¡yucld a la no con-

formación de sindicntos dentro de líl~: unidades de producción. 'l'ienc dLponil,.lJ.it\all ol bur~1Hfüi "poll 

e.t múmo va/'.o.t de c.api.tat v1t1iúdif~ 111<t'.1(·.1e.1 ~ueArn& ifr t.,olrnjo, 1.iue~ to i¡ut' .111~ li/.111.1'~ ,, ('o~ 011.\c.,o~ 

111{t4 d.(e .. 1.t.~o~ po.t fc.i me1100 tltt'ltltuJ, f(•J e.q .. e.~i111l'.11tadc•i f!C"\ Ce·~ .(11e.xp~.1(111,•Ptt1dc•l, l't•j 1•111t(1111·~ !)0/t 

tM 11wje.1tc.1, fa ~ui'..,za de. U:al!ajo 1id11Un pe·., tci .i11na11UC'". 

El 8j6rcito Industr.i.al de Reservn estG compuesto por los siguientes sectores: 

l) Superpoblaci6n es tan cada ... 

O Tb.lde.m, 

Constituye una parte del e~Grcito obrero activo, pero su ocupaci6n es nctivamentc irregular y es 

t1í compuesto a su vez de 3 sectores CJtle son 

a) Semiasalariados a clc•stt1jo que reciben un pngo por tilrca rcillizad11 iii.endo OCilH.ional, como son: 

cargadores ocasional.es, c!lt!Jlcadíls dom6s tic<H; ocas ion alc!i, lavadores de automt'ivilcs, etc. 

b) Tré\bé\jadores por cuentn propia C!lH.! :.on nresta·~arios de scrvJcios, como son: co111ercii1ntcs ca

llejeros, boleadores, afila~orcs, jard!n0ros~ etc, 
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c) Pequei'\os i\rtcsanos ¡iropict11rio!; do sus herramientas de tri\bi\jo, como son: Zi\patcros rcmr:ndo-

nes, hojalateros, carpinteros, herreros, cte. 

2) Superpoblnci6n fluctuante .. , 

Compuesta principalmente por obreros voroncs jóvenes, su característico es de un proletariado -

ocasional o ccsnntc. Obreros "libres" de lu construcción y obra9 pGblica9 1 no empresas de•la --

construcción, y sus ingresos son ocasionales y cnsi uiompre por <lcbojo del minimo do subsisten--

cia. 

3) Suporpoblnci6n ln tente ... 

Primordialmente cotfi en vins de convertirse en parto de la población urbanu, pero nue su existen 

cia est& dentro del campo ogr1cola, 

4) Lumpenproletariodo ... 

Conformado por mendigos, prostitutas, va~nbundos, delicuentes menores, etc,, ~ue son parte de 

los efectos de la dcscomposici6n de la sociedad y de la oproei6n sexual a auc ella se somete. 

4:3 Rnfociuo de la dc.~oendencia en lln!Úrica Li1 1:in'1 

Antes de aborclílr e~ enfoque 0c la ~opcndoncia rn Am6r!ca Liltina, es nocosílcio dojnr clílro que dentro 

de la tomi'1tic11 <.lel. clesarrollo y ~wh!es<n:rol.lo !ut:!.110¿1mcr!cHno ex.lstc•n dos corriente~; que intentan ex 



plicar la teorización del subdesarrollo: por un lado existe ln corriente cstructuralista, que tiene 

entre sus escuclns 1~[1s signi.fi.cntivns n ln CEPJ\L (Comisi6n Econ611d.c;1 P11rn l\1116dcn L11t.inn) 1 y por --

otro, el enfooue depcndentistn, 

El pensamiento estructurnlista o ccpalino, se basa pr5cticarnentc en unn economln polltica-burguesa, 

al igual que en el pensamiento keyncsiano; ~uc sostiene la conccnci6n do centro ncriforia y unn pol! 

tica de desarrollo c¡ue supere el c.:id1cter primario exportai.lor de las econorn5o~; li!tinoamüricona!l en -

base a una política de industrialización apoyado por el Estado, y propo11e un proyecto nacionalista -

~llamado "Proyecto de capitalismo nacional autónomo", que supero el desnrrollo de las cconomlas lati

noamericanas. 

El enfoque dependcntista por su parte, retoma ciertos nspectos del pe11sa111icnto eslructuraliHta e in

corpora el pensamiento marxista íll nn5lisis de la dependencia. ~ su vez, intento demostrar auo el -

desarrollo ele un proyecto tlc' Cél!)i tali~mo nacional au.t6nomo no es el cnmi.no indicéHlo, dcbi.do a 111s re 

laciones de dominaci0n-depcndcncin y aue la euperaci6n del subdesarrollo s61o se logrnrft fuera del -

marco del capitnlismo. 

Retomaremos el enfoque dc;iendentista, yil c¡uc, si bien no est:i desarrollnda esta teoría, de al911na m~ 

nera nos da elementos parn in tcrpre tn r li!s cconornlns laU.noamer icanas y su inserción en un car.ii tali;! 

mo mundial que las convierte en deuendientes y dorninadns. 

La dependencin rodemos definirla como un sis~cmn de relaciones de dominación, en donde el excedente 

producido en los pníses dominados es apropiado nor los paises dominantes. JuPto con ~eto existe un 
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control de los centros de tleci.:.i6n tocnol.6gicos, f:in11nciero8, at1111inif;triltivo~1 y comorcialus, entre -

otros. Las relaciones de domin11ci6n varían ncgGn las etnpas auo recorro el c11piluliH1110 mundial y se

gún lao condiciones ocon61:lico-:.oci.ales el;pec5.fica:i de los pílÍ.!WS J.¡1ti11oi11ncri.c;1no!i. 

La apropiación del excedente nor parte de lo:. pa!ecs dominantes se ve reflejada íl trav~~ de ciertos -

aspectos como son: 

-El incremento de tasíl do inversiones extranjeros en relaci6n o lo nncionnl. 

-El crecimiento do ln producci6n do ln~ ompresng extrnnjerns respecto íl ln nncionnl, 

-El crecimiento de lns gananciíls de las actividadoe del capitnl extranjero, 

- Y el crecimiento de lns ventas del capital extranjero. 

Por lo tanto, el proceso global do dependencia :;o ve oxnresado y conducido por la presencia del capi

tal extranjero y por la apropiaci6n del excedente, 

Los cambios experimentados por el capiti1lisn10 1r11ncU<tl a partir de la post911ern1, se manif.io~tan por -

parte de los países dominantes en Li ccntruliz;1ci.6n, conccntrnci6n y 1~}:poi:taci6n ele copitnles, Cam-

bios que fueron generilndo relaciones de depencknci.¡¡ de los !'aísc¡; luti.noamerica11os, reflejados tr,w6s 

de: 

a) Un mayor control del capital extranjero !.;Obn, la Jndustri.11 productora ele bil'ncs para el mercado -

interno, De tal manern que el centro de la ac11111ulaci~n rec~c en ln induHtrt11, ~uc ost~ controla-
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da por las transnacionales. 

b) Desnacionalizaci6n de la industria; por la adquisici6n de las industrias existentes por parte del 

capital extranjero, a la para del control de los centros de docisi6n. 

c) Desnacionalizaci6n de la banca y otras instituciones financieras que con esto trae la fuga de ca

pitales. 

d) Desnacionalizaci6n y control del comercio; hecho que denota la presencia del capital extranjero -

en el circuito de distribuci6n del comercio. 

e) La introducci6n de pautas alineadas de consumo, por medio de la manipulaci6n de los medios masi-

vos de comunicaci6n. 

f) Una mayor dependencia tecnol6gica; paralela con la ampliaci6n de los desequilibrios sectoriales y 

regionales, esto debido al desarrollo desigual del capitalismo. 

g): Un incremento del Ejército Industrial de Reserva. 

h) El cada vez mayor endeudamiento externo. 

Al momento de esta penetración del capital extranjero se van dando cambios socio-políticos en Am6rica. 

Latina, con la agudizaci6n de las tensiones politicas y sociales, la implantaci6n de ciertos regime-

nes autoritarios, y la presencia de movimientos de liberaci6n. 
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4 :·4 Crisis nctunl del c0_;:ii ta_1:_b11:_0 

En el periodo que va c1c1;t!c '. . .i po:;L<JLlcrr¡, a 1970, e'.. patrón tlc <1cu11n1.1.aci6n ''e c<i¡iit;\1 fue primordial-

mente el industrial, t:n este p;1tr6n ele acumul¡H.:.ión la1; J.nL1U!>tria:; Be fucrún coll!>lÍ LL1yendo como unicla

clcs de producción comp~cjü!; de proct!!;os de tr~1bl1jo, cstrec:hnmento dl"liculildo!> e intetJrdt~O!:i, cl1yos di

versos cstnblccimicnto!; ~:e rc!~J¿1i:ten en vur.io!1 p;i'Í.!.;l!!i, Ef.1'.:.~1~.) ro.1,tcionQs m~lrc~•n nuL"vas formas '?e divi

sión social impcr.~a:ista del tra!J;tJO, corn";t,unc'.ic'IHlo ¡1:•: <1 nuevas fonn.:1s de aculllulaci.6n y centraliz~ 

ci6n de capital H 1.11. n.1vc'.. i'".1nd'..;1l. Ya •.1ue 1:1;Lc"; unic\;1,]c'> 1nodcrn:1s requieren de• un c;1pltal lllUY supe

rior al posc.<í.do por la~.; c.~:1~a .. !J 1.~(· los C1~1p.!.tdli~!.:l1!.i jnduutriJlc!;, C!llO!j fonL~o~J imtJrCGcindiblcs pnra la 

industria son n~cog .ido:; :ior 1o1; bancos. Con e~ ,:r, s¡¡rro: ~o del cap i t.1li!;1110 '' u111cn til 1 n tlcpcnclenc L1 do 

..... la industria rcspcetu tt los bancos. 

De esta manera, e: capit~l ~inancicro se trannformn en rector ele la acumulación capiL<:1liuta. 

"Actualmente el capit¡1J..i.smo <:1travicua por una cri:;ü gtmcral, que rcin1lta tlel ü'Jravumiento do, por un 

lndo, la contratli.cci6n fun,!<1111(•ntill d('1. :;i:;te11:.1 1 o :;en, la existencia enlrc: un:i !)roducci6n (lJUC sobre 

el capitalismo monopólico t1c!. !·:GUtl1o (!·'.'.·'.!:! cont.rU,uycndo <J1'<1nc1cmcntc <1 socii1l!.~;1r) y una npropi;1ción 

cada vez m~ts concentrada en poder L!c unt1 n1JC'.'a y 1n!ts c:omp~cjn o!i9z1rqu~a f i1hi11ci~~rd. 

1) Li.I crisis del funcionumicnto del ctclo (cr.i.1;i:; dc:ica) en 1<1 '.¡11;c, dct1.1;1l de:. ci1pltitlislllo se mi.In~ 

f iestu en lit con traclicc i6n funclamen ti\ 1: concrc ·~'tml!n te en el !)roce ~;o dü reproduce i6n y acumulación 
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de cnpi tnl. 

2) E 1 segundo plano donde !;e aLl v .i cr te, es e: Lle la cri si u de 10~1 mecanismos de rcgu J.¿¡c i6n y coord in~ 

ci6n del SÍ!.itCJ!1n; cuyo f'..u1ciorH1r1ücnto pi:11~ccc ser cud¡1 vez mfis inef.icuz p<.1ra a~iunnr loH re911rsos 

disponibles en '.:or!11¡1 me<l.i¡1nnmente r¡¡cio1wl y resolver ¡ll:oblemn~; funcfomcnt:alcs c!el desarrollo, in

cluido el sistcm¡¡ de re.l;iciones económicas íntQrnncio11<llcs. 

El rnsgo di~tintivo cntr 1~ cGtas dos vílrinntus, <le !as crisifi nr1tcs sofinla<las, resida en que: li1 -

crisis cíclica es pc1':iljL'~·,,, recurrente por 1wturnlczn y condición, y p¡¡rtc intcgrM1te Llcl ciclo -

de reproducción; y !.a cri:;i!; Llel !Ll!:temi1 de rc9ulnci6n nfcctu ul funcionnmionto de ciertos rncca-

nismos, cspontfineos e in~titucionalcu. y cu un dennjuutc de larga duración y de alcüncc no n6lo -

económico i;ino :.:ocial u1~:; .111,til io. 

3) Ln cxprc•ni6n mii:; i111por~;1n\:c Lle .~.n ;1c•~\1al crid3 scr!u 111 crisit; 9cncrnl: viuL1 princi¡rnl111cntc co

mo un proccf;o hist6rico, '!\le en f;•.1 !.1rc:icntc fase, c>:hi!Jc l<i intc1wif.ic<1ci611 de ~.i ~·.ic!w ~ccii1l y 

polític<i en el seno c1.el !;.i !;tei~.a, :.it c¡:¡da vez wcnor c<ipnciclacl ele éste ¡,.1r11 .imporwr .i los pueblos 

las condiciones 11'.fls favorltb2.es pi:1r~' el (!Q~;i:irro!..lo de~ cap.i.talJf;1no, y pi1r¡\ (:nfrent¿1rsc con éxito a 

los procesos de libcr¡¡ción 11.1c:.onc1:, a 2.c1 revol.uci6n y <11 socL1)i!;1110. 

En estél crisis, que en c.~erta for:i1~1 ufcct¡t lt~ sJ.stoma l1l! domint\ci6n, ~o cse11ci~1l resido en c6mo -

ln contradicción func1nmen t:1l :;e exprcf;<i ·~P J.¡¡ lucha de clnnes, y en pur ti.cuL1r, como contradic--

ci6n c¿¡pital-trabajo, tanto dentro clel l:i:;tc·11~¿1 corno en ln nucvil formil li.ist6ric<1 <¡\IL' a csc11.la in-

ternacional ndopta como con tri1L1 ice i6n c;1¡; i td: i s1no-soc i il.l i smo. 
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El desnrrollo de las c.:irncter~.sticns in5s notables do los tres tipou tle cr.i.:l.i.!i nntcs mcnc.lonut.lus se---

rian, lus siguientes: 

~risis ciclica ... 

a} Mayor inestabilidnt.l y descenso sustnncinl do lau tauas de crociiniento econ6mlco, tanto en los pa! 

ses subt1esarrolL1t1os c1ondc incluso tiene tendcnc:ins h.:1c:i.:1 el 0:1liinc:a111icnto. 

b} Mayor sincronización in ternac.i.on<il en o 1 drJ:;cnvo: virnJ.cnto del cielo. 

c} Tendencia de los paises nubdeearrollndos a contrarrestar ln dinfirnicn intornncionnl del ciclo eco-

nómico y el im:icclimento <!e que lo:; pabc:; cap!.talistus t1cscilrgucn sobre ellos el pc!io de la cri--

sis. 

d) Persistencia y creciente scveridnt.l t.lo la in!laci6n. 

e} llumento c1el de::cmpleo y del e:Uci•~o inLh1:;tri1d. 1lc rcsci·va, aC1n en la foso de rccupornci6n poste-

rior i1 1975, en priict.icnn:cntc todo!.> lo!; pi1~.!H!!; c¡1pitnlistas·. 

f} Tendcncin " una cndil vez mnyor intcrnociona~izaci6n del capital productivo, nuevos formas du div! 

sión .i.nternaciona; clel tr:1b<1~0, concrct,1:,,0nt•} ¡11 redespliegue industrinl <JUC o::i consccuenciH y --

signo de crisis, aclt•m:'1s, un rnccani:rn10 !l<rra rwJtilur BU~ efecto~;, principalmente en países subdcsa-

rrollados. 

g} Crecientes t1ificultadcs par¿¡ superar la cri:;.i.s; pues .incluso c1011tlc· se lorJr<1 rc•st<111r.ir la til!;i1 de 



,q o 

ganancia, se recurre creci 1'ntemente ~"t li:t Ln!'lt1c.i6n y ...t .;..c1 1n¿1yor L~xp:otttc.:i6n. E~1to provocn force-

jeos en torno ül i!1fJre~io o .i.ntcn~j.i:.lcu. ~-~l :uc!ll.\ Uu c.~.~1sus. 

La crisis por dont1e cttr.:-tv!.cr;nsn lo!: pa:Í!;c•!.i ci::t!Jit~tli~>tdfi, tiene unu nucvn s.itu~lción hist6cictl; la 

injerenci¡¡ del l:C;tiltlo en el proceso econ6111~co 1 que dt!ja de uer un regulador, y ,~s cada v1n menos 

eficaz paru C!Jt.:llJJ.ccc~r e~. ~unc.iona1r.it·nto r..1o1 si!;temn. 

ToduvS.u mfü::: ln .i.n!:li1c!Gn, .L1 sobreac\:mu.~ac.'.ón t1e capital !le vuelven cr6nico~;. 

La crisis del sistl'l!lil c1c re•wlaciún y el capitillismo monopólico lle Ei:;tndo (l·:ME).,. 

Esta crisis se deriva en parte de las crecientes dif icultndes par¡¡ regular el propio ciclo económico 

y de la ineficacia del ~~E pitra c~tubiliz¡¡r y coordinnr el proceso económico. Las caractcrlsticas -

m&s importantes de estu cr1s1~ son: 

·a) La crisis del sistema P101iet<1rio .intcrn<1cio1rnl del Cilpitalismo. llac.l:1 fine!l ele los GOs. es cuando 

se hace patente la clebi.l.i.c1¡1d del d:;tema monctnrio, lils múltiples tleva.lu;1cionL,:; 1 1<1 tlot.1ciún de 

de las monedus y el mayor uso ele los clcrcchos especiales ele giro, n partir de entonces, no logran 

mejorar las cosas, por el contrario, persisten los dceequilibrio9 <le: 

- La balanza de pugos 

- Se intensifica la especulación sobre todo en el rncrcudo c1ol euroc16lilr. 

- Se acent(1nn la depreciación de las monetln:; y r:n !·'"rticular ]as 111(\s li.\:111,1;1:; frente al oro. 

- Se generaliza el atesoramiento del oro en buscil Je rfipitlns gnnilncias. 



- Se ahondan _1._¿1~~ ri.V(\llddl~es comcrc.L.1~.C!s. 

- Se exp11ndc L, circu.111ciDn rno1wtari<1 y 01 crf.d5t:o. 

- Se 11gud.izü y v·.ic!.•;e crú1~i.c<1 ~¡¡ illrl.nción. 

L¡¡ crisis monctilria, a~ con~ccuenci11, m5:; ~uc un fenómeno do tol naturíllCZíl, e~ un11 manifestación 

de la~: contr<•t1 lcc i.urw~: rt.'il!.c~.• de: pnJC!!::o <11.· 1·eprotlucción en 6rb.i.tn monet;ir.in-fi.nnnciera, y de la 

incnpncid¡vJ de.~ !·:~·~!: 1.~11 .l;t fJ:::e ¡:cttt,'.\.'. pür~t ~Hl!.>1~i:i:1rlas. 

b) Lu curc!it~Lt t:o. 111•.1cha!; m:nn1~¿1ct•Jrz1~~ .~.ir:.Jd('.~1~J i\~. a~rravnmicnto de lü cr.lH)!; ül iP1t~nti.1.:.i.,1, muo:.;tril cómo 

a mctlidn que ~i1s c:~1prcsa!: tr¿111snitci.on;1l~~; '.iti ~11lodoran ~e la agrolnduntri~1 y t1ú 1~1 co111erciilljza--

ci6n tlc múl lip~.c~~ proc1l1c 1~0~:, ·~•1: con:ro~ ·k·vü,nc tlP. un nuevo instrnmcnto ele dominac lón ~)iljO el -

cual surgen ot?:~1s ~011dicio11(!!; cot:!o: ~:, it1e!;t~1!)i!itln~ de prociou; el <lc~quicio de !~ !1roducci6n; -

el c1cs!>lazaml(~!1~o (°!C ';Jno~.i cu~tivo:J ~Jor otru!;; !u iifJUc1iiaci6n de !n cri~Jis LtrJr¡\l'itt; v p.ith~n lt los 

paísc~; dcpcnd.~.e:ntefJ mot1i:.5.c~1r !·:u po:.;i.c.i(1:1 de l)roveet1orc:!; tlc mab .. !ri<t.S prirn~\!.i y compriHloru:..; du münu 

facturils c11ra?;, cuyo~; !J!:•Jcios son m<rni.pu'.¡1(\0~; !)Or el c11pit;alismo monopol.i?Jt<1, que il vccc?J inl'luyc 

en ln estrategia del <lc!;,1rrollo Je clic!1os pa!Rc!;. 

e) Lü crcc.i.cnte mEit<1rL~i!ci 1'.in y •J.l ar:n,1r!'cnti?;mo lle lns grandes potcnci11s c¡¡plt¡1listil!.l
1 

es un lligno 

de cJ.ebilidud <'~e .~a fucrzd del i.1!;~)cr.ial.i:Jt~o. 

d) La infli.ici6n qtw es un fc•nó?~eno cr6nico y c?;d en e~ centro de l.i ¡1ctu<il cri:1is tlcl ¡;i:;tcm¡¡ do ro 

gulnci6n monopolisti\. Fl ri!gim1'n lle? la ~orm:!c.i6n t!c prec.ios c<1P1bii1 <_1r.1nch,,111cntc en esté1 fase del 

capitalismo. Los precios (\t:l monopolio no ~:G~.o ;;(• .1pi1rt11n Cilllii vez mC\~; '~'-' los <le proclucci6n, si-
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no que la crisJ.s deja ele !JCr un veh!culo '.!u<: Jier!6•.1ic¡11•11,nto acerque ¡¡ uno:; y ¡¡ otros, y rost<1blez 

ca en cicr 1:a tnC(~idll 1.u reluci6n con .lo~; v;1:or<?~1 c:orre~;pondicntc~i. 

El hecho de que !¡¡ inflaci6n permita intcn~i!Jc.:¡¡r la cxplotnci6n do lo fuerzn de lrabajo, elevar 

los beneficio~~ de los monopoU.o:; y contrarre:;tar lil cn1di1 ele 111 Ln~;¡1 de 9;111;111ci¡1 no libra <1l sis

tema de las duras lcye~ ~uc lo rigen, ni por tanto, do las contradicciones en ~uc as¡¡u loyos se -

expresan. 

e) La cuela vez m¡:¡yor concentrc1c.:i6n y ccntrillizé1ción de~. Cilpital monopolista y en pi1rliculi1r el uesa

rrollo del K~~. agravan incluso la contradicci611 fundamental; pues si bien, uocinlizan al m5ximo 

la producción, ~stn no puedo rebasar el mnrco rcstr~ctivo que imponen las relaciones de proJuc--

ci6n dominante e inclu!;o la r5.vn~idnd intcri111pcri.ali!;U1. 

f) La interncic.lonaliz11ci6n l~cl c;,pitnl abro mwvo!; :11crcu\los, <ibnrntn cicrtm; in!rn1110B, pron1uovo el -

nvnnce t6cnico y mitiga la tendencia nl dcGccnso de la tosa de ganancia, sobro todo cuando so lo

gran m(ts tasas de e;:plot:ac~6n o tin•.1 rn.'i!: baj,1 composici6n oi;gtinica do c11pit<1l que en el pa!s do -

origen. 

g) El viejo patr6n imperü1lista ostenta un m1cvo y singulilr rns90: ahora no sólo importn el ncceso a 

ciertos recurso:-.: nnturuh's, materias primu'.: y mercat1o, sino explotar c!in.•cti1mcnle y 11(111 sobreox-

plotar la fuerza do trnbn~o nsnlar:.adu, !rnrr;it1n ele ln pro¡:ii;1 trnnsfot·111;1c16n i111puo!;tn por el capi

talismo a los paises clcpcnd!ontos. 

h) Otra expresión do la crisis de regulación es la llnmnd¡¡ crisis ccológicn, ya que el capitalismo 
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no puede conciliar el pro0rcso cient1fico-t6cnico, con el mejorumicnto da la calidad de vld11 de -

los !?UDblos. 

Acentuaci6n de la crisis general ... 

Como en otro rnomento li1 libre competcnci.a t\esernl;oc6 en el monopolio, el desarrollo \le) t>ste y la comp~ 

tencia monopolista trajeron consigo nuuvas y profundas contradicciones que hnbrlan de expru9ilrsu en -

el advenimiento de la cris.i!; 9encri1.t 'J en lii trilnsfor111aci6n del Ci1plt:1ti!l1110 monopólico en K~·ll-:. 

La actucl crisis .;,s !:lucho 111{,:J dif:'.í.cil de co111lrn'.:.ir r.1ue las previ11s, y esto ~e clcbc a <¡ue la relación -

del KMB es cada vez 1115s ~nc~icaz, acentuando la descompoaici6n del uistoma, que se expresa en la cri-

sis general de la Lli~uienta 1;1~\!lCríl: 

,;, 
a) La rivalidad i111pcriali!;ti\ e:; Cilclil vez 1nr1s intensa entre las potcncins cil¡litalistMJi entro l¡¡s pr,~ 

meras el cupital ing~6s, alcm:'1n y japonéu. '!'rayendo consigo lu guerra co111crci11l, intento de ele-

var las e>:tiortitc ion<:!; y cont '!.nuas fr ice iones 'J cnfren t11micntos rnonc t11rioli en Lre f: \ nHnc icros inteF., 

nacionules. 

b) Otra 11\unifcstación de 111 crisis es la intcnsif:icaci6n de 111 luclrn de cl.:ises, que por el 1nomonto -

no es explosiva ni revolucionario, pero que sar!11 un error mcnoepreciarln. 

A rncdidu que el K~·!E intenlil reducir los gustos sociales, los salilrios re11los i' <!levar laii tilsas -

de gananciil, en busca de soluciones que hnyan posible traslndar el ingrc~o a! capitaliomo monop5-

lico. La clus0 obrcru resiente e~}. c~1rti.ctur (1.e t!Stl1 polf.tica y ~;o oponu .:-1 t:l ~i1. 



e) Una tercera munif:c!:t¡¡ci6n L1c la cri!;.ls C'!> 1;1 que L'mp.i.t•w ;1 ta1!'rir c2. ncvco.1011.i.i1J.is1110 y en <Jt:no--

rnl, el impcrinl.i.~:l':o en ~;u~• relncione!:: con .~.os ~JJ.Í~JC!.i df~pcndienl.c!1. Donde la orJo~dei.ón y los --

uvnncos de lof.i 1)il1.~iC!!-' t1c lll OPEP y c!eJ. turct!f InlJHdo, hi:1n empozddü a i1npUcJ!lt1r :~~ri<111h~ntt! LH r1olitJ:. 

cu imperit!l.~!~tt1. /\!.iÍ coi~'º tumbi(·n u:·:~.~:tL! 'Jnt1 contrat1.icci6n itnpcr.l~1li~1rno-JH:rptt~f1il burql!ú!iÍa·dc .!.oH 

países de1K:ndL(.!lltC!.1. !)011dc se oi:pre!;a con 11111yur into.nH.id:1d 111 !)t'Utesta dl! nt.1111ero!iO!..i pec.1uc11<.1-pro·· 

ductores 'J c:·:portadort:!>, r:omctido~; a un intercambio clcsi.9u;il y " l'l~l<1cio11cs comcrciale!.i dcsfavoru 

bles, y ¡¡ :et crít.Lca tlc 1<1 pol1.t.lca i.n1peria.\..lr;t¡¡ por pnrte de! of;tucHante!; e .lnt~elcctualcs y otrnu 

fruccionc~J r.1c l;l capa rncdii:i. 

Sin cluc1.n, la m¡¡yor intcn:;it\;id en ~LI contr<1dicci1.in es l;i que :;e :1c1vicrte en torno n .!.os 111ovl111icn-

tos popu:;1res y procc::o:; rcvolucion;idos que h1ch11n o y•1 h.-in con(1uiBti1clo nl poder. !,a princír.:il 

f: 1..:crza n la que hoy se 0!10l1(' c.~ cupita1.irnno, o~ el ~;oc.iali~Tl'~o en ~Ju cr.H1junto, corno sir;terna y basll 

de una n'..\CVü sociedt1d, r.~ 1,\C ~lc1rlu:.c·rc.a c.:ucl~l vez w[1s i1 1~:1ortl1nci~1 i' t:!rnpicz~1 .t dctenn.in~1r el cur!.iO de -

ln historiu. Sólo :ii se cornprcntle li1 c.i.n9ifi.c<1ci6n clccisi'lil y li1 profu11clid;1d clu cs~.:i co11tr«dic-

ciún, e;; posible cntemh:r la cri,;üc <lel Cilp.it¡1lis1110 y lil infJ.uonci<1 creciente q11c en ella ejercen 

la re vol uc ión y o 1 socia ~ .. Lsmo. 

En un :Jrimcr plano trntnrcn,os <.le <le!"inir ilqucU.o!; concepto.'; c¡ue se utiliwn tiln f:'ic.i.l111onte pero sin 

tener clurn su p.rucisión. '1\:-ilc~:; conceptos son: "!,u ur!Jnn!.zac.i6n 11 y 11 LL1 ciuLl\\d 11
, esto~; conccptoB en -

unn eocicd.:id dependiente se tienen que di!ucionnr, por :a~ c¡¡rnctertstlcas c~~~cinlos ~uc siynlfican, 
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en términos de su pnpcl en los PROCESOS [)[\ i\C 1J:'.l'!,!1CION DE Cl\!'I'rlll., DE PRODUCCIO!l DEL ORDEN SOCil\L, DE 

REPRODUCCION DS Ll\ ~'UEHZl1 DE 'l'l\f\BT1JO, DEL DJ:srl!rnor.w DE Ll\ L\'Cl!I\ !lr:: C!.l\S!·:s y Ll\ DINJ\"IICJ\ DEL SISTEMA 

POLITICO-!DEOLOGICO. 

Lo URI3l\NO lo entendemos como el con~unto de activJ.clnden, 111ecanis111os de c11~·,kt;e1: ccon6mico, pol1tico e 

idcol6gico qua ln condicion11 ln proc1ucci6n, distribuci6n y consumo de bienes y servicios colectivos -

utilizados por un sistema cspcc!fico. 

Por lo tanto, EL ESP.J\CIO UP.Bl\~W es un producto :·'ll'rERil\T, en rclaci6n con dctern inndns HF.Ll\CIONf.S SOCI~ 

LES, y 0stan <lun al Cfipilcio, s\\ form;i, su funci6n, y \11111 significación, l\Ctn us5, el espacio, no es -

la mera conclusi(m c1c la cstn1cturn social.; sino su cxorcsión concrc!tH en detcrmi11i1tlo Drocoso lllnt6ri 

co y su articulación con el modo de producción dominante, Sntcndicndo como modo da producción ~ la -

"6oltlJI(\ r.·l)~C'c..<'.Ucc:. t!l' l!.'1.túu.C11.c..t{J! 1•11(.H' tc•l Cti'P'l(l!f(•~ fo11d11.me11(.11.i'c>~ ¡{¡• ttll(l CI tl111cl11.HI ~l'd11C, C.111'10 -

óQl!l ~ .. e .i.t'.~.tr.11111. 1'co11C.múo, ju:1.(dúc·, ¡.1(·f.Uic0 ,, i.f1•(11'.r!1(c.0 11 9 siendo el do111i11i111tc uJ SlS'l'l·:~ifl ECONOMI--

co. 

Compuestos estructurnlmcntc por la fuerza de trnb.1jo, los mcclios dE• nroducci.6n y ,,1 "no trnbaj11dor" -

(mejor entenc1ic1o con:o burgu(•s, poseedor ele estos dos elementos antcr.i.ores), !'ür lo <!UL! entonces, el 

proceso de trabajo consiste en la 1.ntervcnci6n ele la fucrzu de tn\!iiijo sobre L'Sto;; 1nedi.os ele produc-

ci6n, para obtener un producto y este proceso a su vez nPcesita, la reproducción mismo de cada una de 



esta.s estructuras; o Seé\, ln J~EPP.ODUCCION DE LI\ T:'UEHZI\ DE TJIJ\íll\JO y I.l\ REPRODUCCION DI~ LOS MEDIOS DE 

REPRODUCCION. 
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Dentro del modo de producción capitalista, esncc!ficnmentc se establecen para la nroducc16n, relé\cio• 

nes sociales entre ¡we11tcs¡ mejor conocidos y <wrupud11!1 en clases socLücs esp1~df(c,15 y é\ntag611icas, 

que conformé\n la cstructuríl Rocial, 

Estructura soci.<11 c!lle dentro del conjllnto urbano !;e expresa concrctamcntc1 "t·~ p 11~U•Ce íl11lltll1n 1•.t •• 

&üte.ma 1utba11c• t'.11 .t1111fr qtte :1•1rd11c.tc• clt• l,Mr1111d(111t'6 Hr .. fot'¡•.i, r.i clc•cill, t•11 ta11to dr n1Hc~i.611 11,1 ele • 

.i.11~.t.L.tttc.<.011<>.6, .~.i11c• de c· .. 1 tlutc (11.\a .. 111 lo, 

Es decir, lé\ urbanizé\ci6n es ante todo formas de división socinl (y territorinl) del trabajo, que se 

enmé\rcn dentro de ln contradicci6n actual entre las nuevos exigencJas y ciclos du ln ncumulaci6n de -

capital. 

Despufis de hacer esta precisi6n, vamos a lo que mfis nos interesa: ¿c6mo y de ou6 manera se expresan -

estas rclé\ciones socinles entre las cla9es pobres, el estudio urba110 y cuftleH HOn osos elementos de -

la estructura espacial? 

.Parece ser que empezaremos connotando sobre medios de producción y rntomando lo ya expuesto, Para no 

repetir diremos, c;ue el sistc111n urbano es lu relación OS!Jec!fica entre los oleml!!llos fundamenta.los 

1º Tb.(d~.111. 
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del sistema econ6mico, los medios de producción, ln fuerzn de trnbajo y lon intercn~iios que se esta-

blecen entre ellos. /\sí poc1.J:r~mo!: cnunc.i.ílr lo~> 0lc1"c•n':o~; (1.Pl si.<;tc••nu 11l"hi1nn fl\I(' 1wrínn: 

PRODUCCION - Espcci<llmcntc ne rc~lejnn en nct.iv.iduc1es procluct.i.vil!; ch' bil>n•~s \:t"·vicl.os e J.nfom11cio-

ncs, por ejemplo: f5hricüs, oficiníl~, tollcren, cte. 

CONSUMO - Se reflejan en nctiv!dnc1119 0uc tienen por objeto nnroni<1rsc tanto social, individual y 

colecti vmnen te el ~iroducto. P.n tendir~ndo ccmo la rt'produccJón (1c la fuerza de trabajo 

en <loe niveles: simple y ampliado. 

INTERC1\Ml3IO - Intcrcamb.iO!J producit~os entre 1,1 producción y el consumo, l' a ln Vi,~, en el intei:J.or -

de CHtos mismo!;, por c:c·inplo en implnntilcioner. comerciales, ~•i1L1!1 de n!-lpcctliculo11, cen 

tras de socinbilill<1d, m:is a:;pectos como l.n circulnci6n y c.t transpol'lc•, 

MEDIOS DR CONSUMO COL~CTIVO ¿au6 son y ou6 rcnrc~entnn nn unn sociedad? 

Los medios c:c ·conswno colectivo, referidos al. r¡roceso de nroclucci6n, es <1níllii<1r quü papel juegan en 

6sta y cómo se entiende, En el proce!;o de prorlncción exJ~;ti:n tre:-i cll'1ne11to:;: la fuerzél c1e trabnjo, -

los medios ee producción y el burgu6H; C9tc nroccso necesita a su vez ~u reproducción, 

qu~ . . 'tr.co11.1rn pot.tód.i.ca1~r.11.te, ·lú1111J1tr dt' 111J(•vc• fai 111il11Hl~ í<tH·I. Vt•t 111ii111t• 1111,d(• i¡ut' 111111~ocir.dad110 •• 

de v.t~.tci de. ttH<t .i.n.te.tde.pc11de.11c.ia c(•11t.i111111 11 r<'. ~C11J~ cc•,,.ita11tc efe .)(t .~1·111'v<tt•i011, todo p.1oct'6\l óodae 
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La reproducción de los :neclio!; ele producc.i.6n - corno ~·'.ar~: lo t1ernostr6 ·~n "~:l Ci10Hnl." - en el ner.lodo -

de ?roc1ucci.6n canitali~;tíl, ti.1•1ie necc!1ariillnente t•\H~ revoluci.onar ~;jn cc!>ilr ,;us medios, para aumontar 

la parte de sobretrabajo en rel:ici6n nl trn!)ajo necesario, Lejos de ser unn necL•sidad técnica <l<! "d1~ 

sarrollo", el au~cnto de la productividad es necesario nara el desnrro!lo du acumulnc16n cJpitalista 

y de su lógica misma. 

Los medios de reproclucci6n de lo fuerza de trobnjo, es decir, medios de consumo individuales y medios 

de consumo colectivo. 

Se entiende por consumo individual, aauella pnrte en nue el obrero vende su Dnicn mcrcnncla, la fuer

za de trabojo, para hacerse as! de sus medios de subsistencia y reproducir su fuerza de trabajo para 

poder seguir vendi6ndoln (concretamente se sntisfacc este consumo individual por el enlnrio rn1n1mo -

del obrero) . 

Los medios de consllmo colcct.~vo, en su especifJc1dnd consisten en no !•er consumido!; directamente por 

la fuerza de trabajo individual. Sl gnsto de estos medios no se consume dJrect11wentc
1 

como mcrcan--

cías que von íl. rerroc1ucir otrn mcrcnncía, ln fl.tcrza de tr<dJé\jo, "ero ln !1roduccJ6n de mcd.ios dn con

sumo como escueles y hos¡>i ta le!;, ofrece urrn fü!rci1nd a a ln roo nl.<1zo 1 1?s d1:e!. e 
1 

e!; u1111 fracción dol c~ 

pital varioble (pago ele la fuerza prOlluctiva) en aclol1J!1ición y mantt>nim.icnto l1e la f\lcrz11 de trabajo, 
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que no funciona sino hastn el (ilti1no rroceso ele con:.umo, 

Son entonces: Gl\S'ros INDISPE'lSl\rlLES POR EL cr,PIT/\ 1,, Pl\JVi REP!\ODllCJPSE l\ ¡~r ~lIS~~O, POR ~.lmIO DE MERCAN 

CIJ\S DESTIN/\DJ\S l\I, CONSUMO FI~-ll\L, 

Se pueden clasificar tres caracteri~ticas principales de los medios de connumo colectivol2; 

1) El valor de uso de estos medios es colectivo, en el sentido de uue se diri~e no a una sociednd -

particualr, sino n una necesidad social, nUl! no nucdo sntiefnccrse ~.'\s nue colectivamente, pero -

colectivamente ele acuerdo a estrato~; ,1oci<lles !úen c1cfinitlo!l por !llln inc;rc,1;0,;, i::,itc uso colectivo 

permite re:.~on<ler mejor do una manera ~lob~l ~ ncce~i~ndes cuc se plnntcnn socialmente. 

2) Una rentabilic1ad del capital muy e~;ca:.a, pu"'' r.'.l cnnJ.t11l í.nverti.do ti.cnt! una rotación lentn y no 

genera directamente plusvalor (esta Cílructt!dnti.cci ~''-' trnt<1r.'\ 111.'\~; n fondo en otro ilpilrtado: "El -

carlictcr del capitíll necosario !Jarn !1roc1ucir los n1cc1io~1 ele co11:a11110 colectivo"), 

3) Los medios de consumo tJcnen la pnrticular cnrilcted11tic11 de no no~wer valores di~ uso ClUC produz

can productos materinles, por ejemplo, 011 un medio ele ~u~sistencin indiviclual directo (nljmenta-

ci6n, vestido) se cristalizo el valor de \i:;o e11 l'}. o!i:icto m<1t<1ri.ii.l nii.smo, En }os mr.•cl!.os de consu 

mo colectivo existe una disoc!aci6n entre el objeto, o neo el u~o 111atorinl de 1•nte servicio, y 

los objetos mílterinles que sustentan lan actfviclndes. Son en fin, urrnlucton cln valores de uso no 
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materializados, no resultado en productos materiales específicos. 

Carácter del capital necc:;,irio pnra producir lon medios cic cnn:.,111110 colect:iv<l 

La ciudad capi.tíllista en 1111 principio es lílmbién lo cxistenc.i.íl <lo 11n conjunto de n-,odios de producci6n 

preconstituidos, q11c requieren las cmpres<is individuales; suministro de energía, ogua, medios de 

transporto y ci.rcul¡ici6n, etc. Er; dcci.r, er;tos :nocU.os r;e convi1~nen en condiciones r1encralos para --

que la producci6n so pueda dor. Por l~ tílnto, lo cirnlnd va a 00nerar s6lo <iqucllos sectores o candi-

ciones que le son necesarias y va a excluir al mSximo e equfillos 0110 no sean rentables, en la medido 

que no oi'11Hlon ninc¡ún v;1 lor al crc<1do en el proce:;o mJ.smo ele líl 11roducci6n, 

nsi, el complejo urbano so irS conformando por elementos de valor de uso; por una parte, de condicio-

nos generales necesarias para la producci6n, y por líl otra elementos de equipamientos colec~~vos para 

la producci6n, y por la otra elemento~ <lo enuipoi~icntos colectivos narn ia reproducci6n de la fuerza 

de trabajo. Entre los primeros se puede citar las infrae3tructuran productivas como: los sistemas de 

vías urbanas que sirven a zonas industrialP¡;, comunicucioncs, abastecimiento cie a~:ue y redes cie eva--

cuaci6n de servicios. 

Los sec¡undos ptwclr.n ser los equipamiento~; <fo viviend<i, salud, Pducación, etc, Pero hay que tener 

bien claro que aunque estas partes sean condiciones "necesarias" pnra lo producción, no sucedo lo mis 

mo con su utilidad para el aprovechamiento y acunrnlación de capital 13, 



Mientras qut~ lor· l'.'lí~c'l.io~; de c.lrcu.-;..¿1ci6n de 1;1Qrcuncíari (P~t~dios cie comunicoci.ón) r.1on p1..1rtc üc ~a!..; con

dicionen qPnurille!t y .lo:; i•H~d.tos de cor1:..;umo colectivo. ;Jcridc el punto ele v.i;..;ttl de: capital, los <jUs-

tos de fondo peniüio que no pcm,itcn reducir ni el tiempo de m:ociucciéin ni. e.l ti.er.1ro de circulaci.6n -

del capitJi, en L~i;to sentido non qustos superfluor; oue e~ rn~ccj ~;o comprirr.ir íll m(\xir.10. 

En poi:· eno qut; .lo!; 11'1cdios cic con~uni.c,1ci.6n directumentc 1i.qac'los a J.u t1cumuL1ción o a la ruproducciún 

del cnpitíll (carreteras, co11tralcs de tclt~com\111icación, pl\crtos, nli~ElCCll(~S, t?st~cio11cs da crabnrauc, -

cte.) scr5n mfis fílvorccidos que los medios de comunicación destinados íl la rerroducci6n <le la fuerza 

de trabílJO (carreteras que sirven a coloniaR prolctarins, tel6fonou y servicios üe teiccomunicacioncs 

pnra usuarios individuales, nbastccim1cnto de agua, trnnsporto colectivo, etc.), 

Adem.'.is existe otra dislinción por el capital, entre los mismos medios de raproducci6n do la fuerza de 

trabajo, por ejemplo, los gastos en uducaci6n, salud y transporte de obreros se vcr~n m.'.Ís favorecidos 

que los gastos de gestión, cultura y deporte para estos mismos, ya que los primeros, por ejemplo la -

educación cst.'.Í directamente lir¡atla a la fonrnlaci6n, aciicstraci6n, entrenamiento y avance tecnológico 

qua exige el capital para s11 reproducción de la fuerza de trabajo, fundados, exigidos y administrados 

en la lógica de rentabilidad de la acumulaci611 de capital y no en el desarrollo de las capacidades -

mismas de 1 ser ht11nt1no. 



. . 
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MP.nco H!STOíl!CO 

5:1 Loe criterios para la delimitaci6n del marco hiet6rico se establecieron en baso a los siguientes elemen-

toe: 

Formaci6n de la zona de estudio. 

Hip6teeis rectoras del trabajo. 

Situaci6n de la' colonia en relaci6n al desarrollo capitalista en M6xico, 

Para poder analizar el proceso hist6rico de nuestro objeto de estudio, es necesario tomar en cuenta 

que la colonia no nos explica por sl misma su desarrollo, Además de tomar la consideraci6n hipotética -

que estas zonas son un producto del desarrollo desigual del capitalismo en M6xico. En este sentido, ere~ 

mos importante ubicar a M~xico como pals dependiente en el contexto del capitalismo mundial; para enten-

der las características que entrelaza la acumulación y concentraci6n del capital en zonas geográficas es

pecificas en la cual está inmerso nuestro objeto de estudio: la colonia San Nicolás Totolapan, pertene--

ciente al D. F., Ciudad con producci6n netamente industrial. Consideramos 9ue s6lo de esta manera pode-

moa entender e interpretar estas zonas como formaci6n social y esnec!fica del capitalismo y asl tener los 

elementos necesarios para establecer alternativas más concretas con su desarrollo diacr6nico, 



Los parámetros hist6ricos que ubicar&n a nuestra colonia con respecto al desarrollo del capitalismo 

en México, serlin de 1917 a 19 84. Comenzamos desde 1917 ya cTlle en este año es donde se da un cambio cuali 

tativo en México que abarca lo social, lo econ6mico y lo pol1tico, cambio expresado en la Revoluci6n, en 

la Constituci6n y principalmente en la consolidaci6n de uno clase dominante en el poder: LA DURGUESIA. Es 

a partir de aqu! donde consideramos que tiene particular importancia el desarrollo ele la acumulaci6n y 

concentraci6n geográfica del capital en México y sus re¡iercuejones en el suelo urbano. 

5.1 Proceso diacr6nico de acumulación de capital en México (1917-1984) 1 su injerencia en el crecimiento 
urbano del Distrito Federal y en la zona de estudio 

La periodizaei6n se estableci6 en base a los cambios y formas que adopta 1<1 acumulaci6n de capital en Mé

xico, inscrito éste como país dependiente en la dinllmica del capitalismo mundi<11. Los cambios y formas -

que se presentan son determinados por el proceso de producci6n, las rolacionce sociales de este proceso y 

su reproducci6n por parte de las políticas implementadas. 

El desarrollo del capitalismo en México a partir de 1917 tiene 4 patrones generales de acumulaci6n -

bien marcados. En el ler. periodo que va ele fines ele la ncvoluci6n Mexicana (1917) hacia 1940, surge un 

nuevo modo de producci6n dominante que se expresa legiulativamente en la Conatituci6n de 1917 en México, 

reflejo de la modificaci6n de las relaciones nocialc~;, y u110 no l:!!l mfü; cil\'2 el cilmllio dl' una do1ninuci6n te 

rfateniente a una dominaci6n burguesa, implemqntada por un cambio en el poder poHtico, 

Es aqut de donde partimos para nuestro análisis por considerar esta fcclrn como un cambio radical en 

el proceso hist6rico de México y donde el capitalismo se afianza como el modo de proclucci6n dominante. 
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El 2A periodo parte de 1940 donde se empiezan a dar las bases para el desarrollo industrial, aprove

chando la coyuntura internacional propiciada por la 2a. Guerra Mundial, y termina a mediados de los 50s. 

Para el 3er, periodo, que comienza a mediados de los 50e, y finaliza a fines de los 60s, las reperc~ 

cienes de la 2a, Guerra hacen su aparic16n en esta etapa, ya que se acelera la inversión extranjera en M6 

xico apoyada por el gasto pGblico y la contracción de la inversión pablica en el agro. Con esto el pro-

yeco económico-pol!tico obedece a la creación de un modelo sustitutivo de importaciones, es decir, el pe

riodo se caracteriza por un patrón de acumulación capitalieta industrial competitivo y monopolista. 

El 4ª periodo de estudio, da inicio a fines de los 60s. y culmina en el afio actual y se caracteriza -

por la aceleración de la industria oligopolista, aa hegemonía del capital financiero a nivel mundial, el 

crecimiento de la deuda externa, la regulación de los aspectoo económicos aue se trasladan de la esfera -

productiva a la esfera financiera, el intento del Estado por un mayor control de las relaciones sociales 

y económicas, y el agotamiento del modelo sustitutivo de importaciones en la industria - bienes no durade 

ros a bienes duraderos-. En este periodo, el patrón de acwnulación de capital surgido de la posguerra -

entra en crisis, y la hegemonía financiera se perfila como la beneficiaria en esta etapa. 

·5:2. ler. periodo (1917-1940) 

El capitalismo mundial, en este periodo, sufre una fase de transici6n del estadio capitalista competitivo 

al estadío imperialista que se extiende a finales del siglo XIX hasta el periodo que media entra las dos 

guerras que se caracteriza por: "ll. La concentkac~6n de la p~oduccí6n y deC capital flcgada haata un gk! 
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do tan elevado de deaa1t1tollo que ha c1teado monopolio6 que de1cmpcíla11 u11 papee drciaiuo en Ca vida eco116mi 

ca¡ 2), La 6111.i611 del cap.i.tal ba11cMio co11 et ú1d11a.t1tiílC lj Ca e1teac.l611, aob1te Ca baae de ~ate, dcC 'cap~ 

tal 6úrnncü1to 1 ¡ 31. La expo1ttac.l611 de capUat a díól'1tc11cia de C<l cxpolitací611 d~ 111e11ca11claa, adqttlcite -

una .impMtanc.la paH.lculM¡ 41. La 601tmací611 de. a.~oc.lacionea i11tr1t11aclo11aCea mo11opofiat'1a de capitaiú-

ta.1 laa cuale.1 .le 1tepa1tte11 et mundo; lj 51. La tc11mí11ací611 deC 1tepa1tto tc1t1tU01tiaí' 1kf. m1111dv c11t1te Caa po

tenc.la.1 cap.ital.i.1ta.1 lj .1ocial.i<1taa m~a impo1tta11tca"l, 

La fase de consolidación del estadía imperialista se instaura entre las dos guerras despu6s de la -

crisis de 1930. En M~xico con ~a Revoluci6n, se sientan las bases para que el modo de producci6n capita

lista sea el dominante y con ello la clase burguesa. Al ser un país eminentemente agrario la explotaci6n 

de la fuerza de trabajo, se lleva a cabo en el meaio rural en donde la forma de acumulación primario-ex-

portadora desplaza a la fuerza de trabajo de actividadeo de peonaje y autoconsumo (en ocasiones), hacia -

aquellas ligadas con el capital que se destina n la cxportaci6n, 

En lo polltico-econ6mico, el Estado apoya este csauema dictando la ley agraria que reparte tierras a 

campesinos y dota de obras de infraestructura (carreteras, riegos, puentes, etc.), para maximizar la pro

ducción y la comercialización, destinadas al consumo interno. 

Para fines de esta etapa, el periodo Cardenista se apoya en las movilizaciones campesinas para liqui 

dar a los terratenientes - cl'1ae q11e en ea.ta época 11eauUct 1teaccü11111tú1 pQitque dct1ict lCt act1m11lac.i611 de e.a-

1 V.1. Lett.ln. 11 U .impe1t.ialúmo 6Me ~up. de C<lpHalümo". P~g, 97 



pltal -2, para que de esta manera se establezca la liberación de la fuerza de trabajo o proletarización -

del campesino para una mejor explotaci6n. 

5:3 2ª periodo (1940-1954) 

El impulso de la renovaci6n tecnológica luego de la consolidación del imperialismo norteamericano, trae -

como consecuencia una intensa revoluci6n t6cnica en todos los países capitalistas desarrollados. 

As1 entonces, se abría un mercado gigantesco para los bienes de cnpi tal. Esto facilitó la colocación 

de materias primas por parte de América Latina e incluno la exportación de art1culos acabados de primera 

necesidad por parte de los paises más avanzados de la región como M6xico, Brasil y Argentina. 

Con esto se inicia la etapa de industrialización en Ml\xico, aprovechando la coyuntura que se presen

taba por la 2a. Guerra Mundial, la disminución del comercio mundial entre los pa!ses dominantes que se i! 

corporan a la guerra, y cuyas inversiones en la industria de bienes de consumo se cambian para producir -

material b~lico. 

En el crecimiento económico que se da en el lapso de guerras, el elemento clave del desarrollo se lo 

caliza en el sector agr1cola; con el dinamismo del aumento do las exportaciones y los altos precios de ma 

terias primas nacionales pagados por el exterior. 

2 Cabe AecoAdaA que loa teAAatenlente6 obtenlan pluaualCa, peAo eata np la 4einve4tlan paAa la acumula--
cl6n, ya que la gaataban en cualqule4 coaa como vLajea, alhajaa, etc. pe4o no AepAoduclan eate capital. 
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A mediados de la d6cada de los 40s, tomn fuerzn el proyecto ~ol1tico; plílsmndo an el ílpoyo de los -

grupos de cmpresnrios nilcionillcs y del sector !)Úblico, 11com~J11ñac10 Dar l.11 c.li.minild6n de la inversJ6n pri

vad11 extranjero en los ~cctorcs trudicionn~cs, tilles como ln industriil extrnctivu, !ICtrolern y el6ctrica 

a travns del proceso de nncionnlizaci6n. 

En la postgucrr,1 111 im1u~:tri.illiznci6n competiti.Vil, entre los capitalistn!1 11ncio11111t•s, ~lle ~egu.lcla -

por un peri.ocio c1e mono!)O~i.rnc.iGn y •>r2nc~rnci6n cx~r<111jcrn del sector industrial.. 

Tanto en el periodo de gt1orra eo~o en el de posL~ucrra, el proceso de inclustrlnlizuci611 011 ~(xlco, -

se basa en cJ. Ci\mpesiniH1o y lil cl,1se obreril; a trav6s de bíljOf.1 precios de los proclt1ctos i\CJrfooJas, ~wl.a-

rios de hnmbre e .~m¡Juc·~;tos rcr.1re~:i.vof:, .'..i! crenci6n ele obr¡is tJúb.licns, lil inc1ustri.<1li.znció11 y 111 cxpansi6n 

urbana financiildíls nor el sector «ar!cola, el crecimiento de lo fuerza in~t1strli\l de trnba¿o, los bajos -

salarios y J.ns il!.tur: c:«nilnciils c1o lil i.11versi(111 contribuyeron a formar c¡rni.tal aclicional; y fJnalmcntc, en 

matcri« educntivíl o.e t:ratnbn de i1~.1,\1}.;;,11: ('~ c'.•:o~;an:ol-lo inch1;1tri¡tl con l.il formaci611 de tÍ'cnicos, por lo -

que se cre6 el Instituto Polit0cnico ~acional. 

En este reriodo el proletariado ;;uf:rc un nrocQso de pilt11)eri.2nci.6n filie' se V<' r1;f] . ._,;,H10 por s:ila1·ios -

bajos ,y decrecientes, r1enor pi1r~iciuilci.6n c'.c: trnba:io en lil ric!tlC?.il crenda, i.11cre111e11to lle!. L'mpleo do las 

mujeres e hijos de los trnbiljndores, nu~cnto de la jornílcli\ de trnbajo, e i11tcn9ificaci6n del trnbnjo mis

mo. 

La pol'.í.ti.Ci\ salnrinl scguic1.:1, pemiti6 \1!1il 1•1nyor npro:Jiaci6n del cxct•c\011~c econ6111ico por parte c1o -

los capitalistns; di\do que los i\Umcntos de precio!; ti:>ndínn a s11oernr co11t.inu<11nl'11li! 10~1 ;winentos 110111.i.nales 

8 
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de la .remuneraci6n de los trabiljildorcs, poll'.tici1 quo fue <1compi1ñnt1a por. el control del r.'st1Hlo sobro el mo 

vimiento obrero. 

La piluperización absoluta de la clilse obrcril me}:i.c<ina fue lil cari\ctcrística btísicil do este pcr1odo, 

ya que per:niti6 ln o!JtcncHin de ul tísimils tasils de n<urnnci.a y •Jn accleri\Clo r1.tmo t1c <1c11111uL1ci6n ele C'ét[Ji.-

tal, siendo ciuc el n.i.vr•l ncncral t1c precio!; casi trinlic6 il lot> !létL'\rJ.os y esta b<1Ji1 ele :rnlariu:i f11r.· ncom 

pañada de una alza en la intcnsificnci6n da ln jornada; n~cm~s ~uc la abundancin de mnno de ~1ríl y el ba-

jo nivel de cnlificaci6n presio!1íl1~011 C?l el rlivcl <le !o~; !;nlnrio~. 

Por lo que (\ diferenciíl entre precios y p(:n1ü1ns (]C 5illílriO renl constitt1yl1 \lllil (Ji\11i1!1Ci.a 11clic.í.onal 

que la inflilci6n '1<1 '' .. :ido a los sectoi:es p<1troni1kR, r<!~:tfü1doselo al incircso de la posic.l(in i1Hi1Lwi.1cla. 

Dentro de lil industrializaciGn en la post~uerra se resiente lil in~ustriil nacional por •!l ofucto ele -

la competencia cxtcrra; por lo CTUe en 1954 ill producirue p6rdidas en lils reservas internacionales so eleva 

lOa el peso frente al d6!<1~ de $8.SO a $12.50 cor dó!ilr, intent6ndosc con olio hacer mfte competitivos los 

precios relativos a la CX!)or•:aci.C.n y cor~prü1ir las exportaciones, 

Concretamente se rcc!UCrJ.i.l c1c un horizonte mt1r1 o menos estable oarn un pcrioclo ra~onilble, clondc estu

vieron cJ.nrilmentc "conccr•:ada:." la!; nceociacione:; entre el trnlrnjo y el cilpitill, y donc1.., el P:crc<1do de di 

nero fucril ndccuaclo a lils neces.~i:1 <1dc's rnult.i.plic<1dar; por recursos !'irwncieros interne•!~ v l'l<tt!rnon f1•1l'é1 su 

llSO en li1 cs!'crn productiva, y cor::o instrumento p:ira v,üorizi1r e.l CM.i tal nlo!.i;1J. 

!lílbrian aclernt1s de conficlltt"ilrse nucvns relilcionc'" tficnic<1fl c1e m·oducc.i.6n, ~;obr<! 1,1 !J¡¡se de una poder~ 

sil política proteccionista y en con~icioncs diferente~ de cx!stenc!~ de !¡¡ fueria do tro~ajo y de su org~ 



nizaci6n. 

Las intensas luchas sociales ~uc se dan en ~~xico n lo lnrqo delos nHo9 cu~runta por orqnniznr al -

pais de acuerdo a un patr6n nacional, democrfitico y a11timnerialista 1 se vcr6n flnalmante dcrrotndas n lo 

largo de los aHos cincuenta con el fin de las grandcH movilizaciones obrcrn9
1 

el deterioro de la Central 

de Trabajadores Mexicnno~;, la \le,;cnrncln intcrvcnc.1(111 our, e;. qohiorno alcm;111isli1 prc1cticn dr_•ntro dn los -

prim::ipnles sinclicntos y la~; reformas de P.!(.:·\. en P,!<,I, 

A los inicios de ln dGcnda da los cincuantns la orqaniznci6n y el control, por ¡inrta del Estado, de 

la fuerzn de trnbajo, serii un¡1 !>O~~Uc.:i cnrncter~:.tici.1 del periodo, 

Parn ese entonces, la uniclnd da la orgnniznci6n sindicnl h1.1b!a sufrido derrotas fundnmcntales, orga

nizadas en el ci!no m,ü;mo de 11.1 ¡i1·inci!1nl ccntril]. obri.!rn, 'ln C.'l'.~:., y apoyadas en los nuevos "Hderns" -

sindicales que el Estado !i.iJ:n ü1poni.cnc10. 

El dominio sobre la or~111niz11ci6n da líl fuerza ele trabajo coincidi.6 con el Un dt1 lO!l proyectos 11nci•J 

nalistas, que en los afies cuare!l';.:i hilb!nn debatido las disti.nt<1s facciones ele lu burgue!>Íil y el deterioro 

brutal de los sularios. 

Cunnclo Ruí.z Cortines a1rnr.ie el 1')0cler en diciembre ele 1952 el 1·'.¡.jtíldo Mexicano llil lo<1rat!o un oran nvan

ce en el aplast,:ur.icnt;o y control ele lns luchns si.nclicillt•!>; l'~ n1oclelo estfi vl¡¡r;"''•:nt.1 duf'inido para s·~CJllir 

apoyando la intlustrial.izaci6n, \1c ílCl1crclo n :.os intL'l.'esr1~; de unn focci6n de 1.11 bt1rq11c1i~a y no ''" función 

ele un proyecto nacional, y donde la empresa cxtr,111Je1-;1 !H.' cons.iclr:r'1 pi!rtC? esenci,;1! de.l proyecto, 



El nuevo mandato cnfntiza: terminnr con ln con:upc.i6n y el despil.f,uro 1le ! " <H\11d.ni!;tr11ci6n anterior, 

na disminución del gasto pCi!Jlico, de rnnncrn 0ue el r•2C1)so cconlimico C!Ue !;e ilahíil inic1ndo desde l9'i2 (en -

ese año el Pil3 crece s6lo t..Oi cuando lo habl'.u hecho en apro:d111acla1r:ente o·i. entre .l'J50-51.) ';" acelera en --

1953, - año en que el Pin s6lo ilt:Pwnta en o. J•¿ - clill1i1 la pol:lti.cu de íl\Wterillud t•\H! J111pone Hu17. Cortincs -

para conseguir la estílbiliclad de precios a toda costn, 

La crisis económica que se i.nic.ia en 1952 y la !H\lisccuente poll'.tic11 do ausler.i.tlíld i1np1.a11tad11 un 1953, 

tuvo resultados notublcs en t(·rmi.no!: poJ.íti.cos y económicos. llccler6 de unil p<1rte el yn polari.zildo proce

so de distribución del ingreso, fortnlecicndo el procc90 de cm1centrnci6n y centralizncl6n del caoital y -

de la propicdud. Se incrcment6 J.a s.:ilicla de capital al exterior. y dí.sininuy6 a1.Jn1ptc11ncntc lil cntrnda de la 

nueva inversi6n extr.ílnjera; siendo ln dcvaluilci6n de 1954 el cor.olario de coto proceso de crieis-austcri-

dad y desplome de la economía nacional. 

La situnci6n politica nucionnl <Hlquiri6 un c11rticter de "emcr\lcncia" d11 111<11wrn t~l1e ('l l•l de mayo de --

1954 el presidente P.uíz CortincE; (116 il conocer n la O!lini6n p(i!ilica un p1:0~1rllr'.i\ dont\,, !;l' empiezan c1 perf1.

lar ·algunos i.ntcntos por 1noc1i!'ici11.· J.a política econ6n<ica, mw 15 años c\l•l;pués (en 1970) cobrnron sontido -

unitario y recibieron el nombre de "desarrollo estabilizador". 

El contenido de esta orograma sc~nl6 ln ncccsl~ad de elevar la capílcidad e•cctiva de compra de los -

trabajadores del cnmpo y lo ciucl.:ic\, a tr.:ivGs de awncntos relativos de su nivel de vidíl, se propuso el au-

mento y la diversificación de la producción agr.ícolJ wedlílnte ln crcnci6n de u11 Consejo de romento y Coor

dinación c1e la Producción Nacional, se aumcnt6 en ~Di los salarios de ln burocr.:icla y su dero9aron los im

puestos a la exportaci6n y a lu importílci6n de bienes necesarios paríl el proceso sustitutivo. En el mismo 
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programa, se decl11raba a "la dev1üu11ci6n como incongruente con la reaHdnd" y se justificaba la redifini-

ci6n de. la política econ6mica con fin de atraer mayor inversi6n extranjera y dar mayor seguridad tanto a -

la empresa mexicana como a la extranjera. 

En general, se volvía necesario redefinir las nuevas pautas de acumulaci6n y ganancia, ya que en la -

medida que avanzaba el proceso do concentraci6n, el proceso do valorizaci6n se encontraba con mayores difi 

cultades. 

Crecimiento urbano en el Distrito Federal 

La aceleraci6n del proceso do industrializaci6n a partir de 1940 so produjo principalmente en las ciudades 

de México, Monterrey y Guadalajara, por haber encontrado en estas ciudades un mercado incipiente y posibi

lidad de ampliaci6n, una infraestructura urbana, ocon6mic11 y social adecuada, y la disponibilidad de un -

me~cado de trabajo amplio. 

Ademlis, existieron otros factores decisivos en la instalación de las industrias, tales como: 

- La existencia de economías do aglomeración que favorecieron a ciertas empresas y ramas industriales, de 

tal modo que las plantas de una sola rama y empresas que estuvieran integradas horizontalmente se local! 

zaran unas cerca de otras, en las llamadas zonas industriales. 

- Lo conveniente y atractivo que resultaba para los empresarios y aaministradores industriales vivir en -

los. centros urbanos y la diversidad de actividades culturales. 
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Las condiciones que se dieron para la localización de la industria, excluu1v~ente en las zonas me~

tropolitanas, se debió en gran mndidn a que la inversión pOblica, la pol1tica de subsidio y precios, y la 

política agraria, se aplicaron en beneficio de la actividad económica y de la población localizada en los 

centros urbanos. 

Por su parte la pol1tica de precios fijada por el Estado, ha facilitado el proceso de concentración 

en la ciudad de México en la medida en que: 

- Las tarifas de los fletes ferroviarios eran mtir. bajas para las matel'ias primas oue los productos tet111in! 

dos. 

La pol1tica de subsidios mantenía abajo el costo del transporte de bienes pasajeros y de la alimentación 

básica en el Valle de México, 

Este objetivo del continuo subsidio a las industrias allí ubicadas (al no tener aue pagar los. costos 

sociales que generan) y la centralización del gasto pOblico, generan el r&pido crecimiento de las zonas in 

dustriales en beneficio de la acumulación do capital del sector industrial, 

En lo referente a la población urbana, el desarrollo industrial concentrado en pocas ciudades trae -

como consecuencia una urbanización acelerada, masiva y concentrada en la capital. Este movimiento de la -

población, junto con una disminución de la tasa de mortalidad y una natalidad elevada, hicieron que la ciu 

dad de M€xico casi se duplicara entre 1940 y 1950 do l'?G0,000 a 3'480,000 ·habitantes. 

Los inmigrantes de bajos ingresos que llegaron a la Ciudad de México durante este oeriodo, se asenta--
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ron por lo general en viejas vecindades baratas del viejo centro urbano; posteriormente, cuando las ren-

tas se elevaban dada la demanda de vivienda existente y sus condiciones económicas eran cada vez mfis pre

carias, se trasladaban a la periferia donde había terrenos disponibles para asentamientos irregulares o -

para comprar aquellos a bajos precios, 

No obstante durante 1940-1950 a medida que la cantidad y calidad de vivienda a bajo costo en el cen

tro de la ciudad disminula r4pidamente, los inmigrantes reci6n llegados se juntaron con los ya estableci

dos, en bGsqueda de alojamiento en la periferia urbana, ya que cuentan con la posibilidad de tener un lu

gar donde habitqr libre de alquileres. (Ver plano de crecimiento urbano en el D,F,) 

Din1imica local 

En 1940 el Presidente C1irdenas dada su política de Reforma Agraria, renarte tierras a los ejidatarios que 

la solicitaban, form1indose entre ellas los ejidos de San Nicoltis ~·oi:olapan y ele !lllroes de Padierna. 

Para 1950 estos t•rrenos ejidales empiezan a ser vendidos ilegalmente, dada la improductivida~ de 6s

tos1 y por la creciente expansión urbana. Vendillndose primeramente la parte norte de la zona, por su con! 

xión a vías principales y a colonias con algunos servicios. 

5:4 3er. periodo (1954-1970) 

En el ámbito mundial se establece la fase actual del imperialismo monop61.ico despulls de la 2a, guerra, El 

primer hecho sorprendente es el elevado aumento del volumen global de las inversiones de capitales en el -
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extranjero, principalmente nortemnericilno. 

Por otra parte, la carencia de articulas industriilles ocasionado por la guerra, hab1a estimulado la 

instalación de plantas industriales en la mayoriil de lils n¡¡ciones latinoamericilnas (incluido México), Es 

to abrió la oportunidad para que las casas matrices de las empresas trilnsnilcionales realizaran excelentes 

negocios colocando en la región equipos y t6cnicas obsoletas y aue estaban pasando a ser "chatarra produ~ 

tiva", en sus paises de origen. 

Al conjugarse los dos fenómenos (exportación de capitales e instalación industrial) surgió una pros

peridad que incitó la inversión tanto nacional como extranjera. 

Esto al comienzo pudo satisfacer necesidades creadas por el des¡¡rrollo urbano latinoamericano y dar 

salidas a demandas diferidas durante la guerra, pero no pudo generar un desarrollo propio y esto agudiz6 

la dependencia de Arn6rica Latina. 

La conjunción de una incapacidad inicial de filhricar en el interior del país los equipos producti--

vos, asi como tomar la t1ictica indispensable para la instalaci6n ~e una industria lo~al, hicieron quo en 

América Latina el proceso de industrialización fuera de manera dependiente en su tecnolog:ta. Esto oblig~ 

ba a la importación de técnicas y ec!Uipos, que aunctue pudieran ser eficaces en sus lugares de origen, por 

su adecuación al entorno económico, resultiln m8s eficaces para los paises desarroll¡¡dos ctue los exportan 

que los que las importan, agudiz1indose de este modo el <lesequili.br.10 sectorial, 

La estructura oligopoHstica tiende a propagarse r/ipidamente él todas las ramas industriales suscept.!_ 

bles de ser explotadas en el pais; ya que las ganancias netas obtenidas en las primeras industrias que se 
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establecen, al saturarse tan rlipidamente los mercados no hay porqu6 reinvertirlas en esAs mismas indua---

trias, y por lo tanto, el capital excedente fluye hacia otras ramas, ~uedlindose en poco tiempo, la "Indu! 

tria Nacional" en manos de grupos oligop6licos transnacionalos 9ue despliegan su actividad en varias ra--

mas. 

La lógica de este proceso conduce al establecimiento de una estructura oligopólica dominante, a la -

transferencia del excedente económico hacia la corporaci6n transnacional, la multiplicación de los nexos 

de dependencia respecto a estas corporciones y hacia lu conversión de ln economla nacional en una econo--

mla de importaci6n (principalmente insumos, repuestos y apoyos t6cnicos y ma0uinaria). 

Este modelo de industrializaci6n no genera el capital necesario que requiero para ol financiamiento 

de sus necesidades importadoras, por lo cual cst6 sujeta n loe resultados del sector agrícola-exportador, 

Sin embargo, este sector también cae en manos do las nucursillcs monopolistas o bien se encuentra sometido 

a.éstas por la competencia. Por lo que los oligopolios nñadcn un cslnb6n mfis que es el aqr!cola a su ca-

dena.7 constituyendo agroindustrias-comerciales, Los equinos y los fertilizantes so importan añadiendo --

con esto otro canal de plusvalias, La mecanización de la producci6n agrlcoln acontaa la proletarizaci6n 

del campesino y genera excedentes de fuerza de trübajo, que tiene que enis'l"ar principalmente a las ciudades 

dada,. ~a capitalizaci6n del agro por latifundios. 

ESTJ\NCT\MIENTO DEL MODELO nE ACUMUL/\CIO.'l DE C/\PIT/\L EN MEXICO EN ES'rE PERIODO o "PRINCIPIO LATEN'rE DE LA 
CRISIS" 

En t€rminos generales en el ámbito nacional la industrialización competitiva entre los capitales naciona-
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les fue seguido por un periodo de monopolizaci6n y penetraci6n extranjera del sector industrial, con las 

características antes citadas. NotDndosc a principios 1950 el aumento de empresas transnacionales, lo --

que acelera la industrializaci6n ele M6xico, en lo que pudiera llamarse "LA DECADA DE LA RAPIDA INDUSTRIA· 

LIZACION (1958-1967)", 

En el agro, ele 1945 a 1955, se encuentra en su 6poca de mayor crecimiento impulsada por nuevas tie-

rras de cultivo, introclucci6n e insumos ele tecnología. De 1955 n 1965 el crecimiento empieza a de~enerse 

aunque sigue siendo elevado, colocando los excedenteo en loo mercados exteriores generando divisas. 

Pero a este desarrollo que en t6rminos generales se nota annonioso y creciente, a mediados de los --

60s, la crisis agrícola hace sus primeras repercusiones por dos causas principales: 

a) Debido al modelo de "desarrollo" implantado¡ la inveroi6n pílblica se traslada del agro al sector in--

dustrial, implantDndose el modelo sustitutivo de importaciones, Por lo tanto, esta nueva política h! 

ce decaer el agro y empieza a tener obstftculos el desarrollo econ6mico del pals, ya que existe un mi-

nimo de exportaci6n y las divisas son canalizadas a la industria, aqu! la producci6n del agro apenas 

alcanza para la demanda interna. 

b) De 1940 a 1965 la fuerza de trabajo agrícola crece con mayor rapidez que las unidades de explotación. 

Para 1965 la agricultura llega a un punto de inflexión en su crecimiento, estando cerca de un 60% de 

fuerza de trabajo agr!cola subempleacla, lo ~ue contribuye a la frngmentaci6n de los latifundios. La 

fuerza ele trabajo "excedente" que no son propietarios de estas unidades en su mayor!a tienden a sube~ 

plearse como jornaleros. (Con esto empieza la proletnrizaci6n en el campo) y otra parte tiende a emi-

• , 
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grar encontrándose principalmente en lnn ciudades, 

El acelerado crecimiento de los prccioe aaronccuarios repercute en el sector industrial; que se ve -

sujeto a incrementar sus precios, a ou vez 11uc impulso una acelerada inflación, lo que hace que la conce~ 

tra12J6n del ingreso quede en una reducida capa de lil población (buraucsl'.a), aumentando sus ganancias, que 

a su vez permiten una acumulaci6n de capitill y un crecimiento de la actividad productiy¡¡, Pero al no en

contrar consumidores (por la pi1Upcrizaci6n de estos), entra en crisis y recáe la inversión privada. Su-

mándese el estancamiento de la producci6n en el cmnpo. 

Ya en esta d5cada el carácter populista del Est¡¡do ee va perdiendo por lil paulatina pauperizaci6n -

del proletariado, por lo que entra en contradicci6n cota ~ol!tica con el modelo de acumulación del capi-

tal. Ante esto, el Estado implementa una política de charron sindicales y de represión: los ferrocarrile 

ros son violentamente contenidos (1958), la cocrsi6n del ej6rcito a la guerrilla en Guerrero y Michoacán 

(de 1963 a 1966), encarcelamiento de telegrafistas y dirigentes del sindicato petrolero e imposición de -

charros y, finalmente en 1968 la matanza de estudiantes. 

Centralizaci6n espacial del capital y crecimiento urbano 

El proceso de concentración de cnpitnl industrial afectó a los distintos sectores económicos y ter~ito---. 

ribs del pa!s, siendo las ciudades de M6xico, l~nterrey y Gundalajara, auienes reciben el mayor impacto -

del proceso. Para 1970 en el Distrito Federal se concentran el 56% de las empresas extranjeras, el SO\ -

del empleo y la producción industrial, el 45% del comercio y el 7% de los servicios. 
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Este proceso de concentración industrial aunado a ln disminución del ritmo de crecimiento del sector 

agr!cola, son los factores fundamentales aue originaron el acelerado crecimiento poblacional y urbano de 

la Ciudad de M6xico, El sector agrícola, por su parte, al ver limitado ou ritmo de explotación deja de -

absorber fuerza de trabajo excedente, lo oue se traduce en un incremento del subempleo y desempleo, y co

mo consecuencias en un aceleramiento de la migración tanto rural-urbano como a los Estados Unidos. 

En este periodo el 60% de los migrante:; tuvieron como de!itino final la Ciudad de M6xico y vinier~n -

de estados o regiones donde prevalecía la agricultura de s~isistencia o tradicional. 

Aglomerando a 5°186,000 habitantes en 1960 y 8'400,000 habitantes en 1970 lo 0ue representa el 38\ -

de la población urbana del Distrito Federal se hizo necceario realizar inversiones en servicios pablicos 

b~sicos que ya resultaban insuficientes para cubrir las demandas existentes de infraestructura, eguipa--

miento y vivienda. Estos problemas se acentuaron nor el alto costo de los mismos y por el creciente dete 

rio~p financiero del Estado. 

La solución que da el Estado a la acelerada concentración urbana del periodo analizado, es la puesta 

en marcha de proyectos de construcción de paroues y ciudades industriales en diversos estados para qene-

rar '"polos de desarrollo" y descentralizar, Pero esto política es contradictoria con la pol1tica econ6m.:!:, 

ca implementada; ya que la localización de la inversión pGblica, la ~olítica de precios y subsidios (a la· 

industria) y la política agraria favorecieron, es mfis generaron, el nroceso de concentración territorial 

de la población y de las actividades econ6micas. 

Por su parte, la burguesía urbano-industrial y agraria, no estaban realmente interesadas en tomar --
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una posici6n frente a las desigualdades regionales, Por al contrario, estos sectores favorecidos por el 

modelo de desarrollo concentrador vigente, Frente a esta situación, la política gubernamental favorece -

el proceso nacional de desarrollo, es decir, crea lan condiciones necesarias para el oroceso de acumula·-

ci6n de capital y por ende fovorece los intereses del sector predominante (el industrial monopólico). 

En realidad no se trataba de modificar el patrón reaional existente, sino hacerlo m&s funcional a --

las necesidades de acumulación o escala nacional, hencfi.cj anclo u los princinales centros urbanos del ---

país; ya que buena parte del beneficio de lo producci6n se diriaió a trav6s del sistema bancario y del --

proceso de inversión al desarrollo industrial de los reglones m6s prósperas del nals, 

Dentro del crecimiento espacial de la Ciudad de ~6xico se distingue el crecimiento mis r&pido de la 

zona perif6rica (por asentamientos irragulores), donde cerco de 750,000 personas abandonaron el centro de 

la ciudad, en tanto CTUe las coloniils nerif6ricas obtuvieron Cl~rca de 3 '000, 000 ele habitantes adicionales. 
(Ver plano de crecimiento urbnno D.F. 19GO), 

.. ~stas colonias en la periferia se formnn en terrenos invadidos por "porncnidistas", especialmente en 

terrenos con topografia muy irregular (cerros y bnrrancas), o con condiciones muy inestables del subsuelo 

(zonas fangosas), ya que encuentran menos renresión y desalojo por parte del capital inmobiliario, 

Otro tipo de terrenos son los llamados ejidos oue la ex¡1ansi6n de la mancha urbana los ha colocado -

en su límite, estos ejidos en muchos cosos han sido invadidos¡ unos por no ser aptos para el cultivo y --

han sido abandonados por sus propietarios, y otros ejidatarios han estimulado la venta de sus tierras ya 

que estas son poco productivas y se encuentran en condiciones económicas muy precarias, 

Pero el factor principal es oue estos terrenos son mfis rentables nara el capital como suelo urbano -
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que como suelo agrícola, 

Desarrollo local 

1960 Se continaa la venta del ejido, en predios para vivienda¡ en la parte norte y se emp~eza la venta 

de aauellos ubicados en la parte sur de la zona aue se encuentran ya lot1ficados (ver plano), aun 

aue sin escrituras y títulos de proniedad por ser terrenos ejidalcs, 

1962 .. Los colonos se or9anizan nara abrir calles y llenan rutas de camiones a la entrada de la colonia. 

1968 Los camiones llegan al centro de la colonia y un a~o despu6s se extienden por la colonia, 

1970 Se comienza a instalar la energia eléctrica en la parte norte de la zona, la dotaci6n de •agua se 

hace mediante camiones "pipa", 

En general la población que va conformando la zona es de escasos recursos en su mayoría, 

5:5 411. periodo (1970-1984) 

En este 6ltimo period6 de estudio llega el capitalismo hasta su casi agotamiento de los patrones de acum~ 

laci6n, generando un nuevo patr6n: el financiero, oue genera serias contradicciones desde el nivel·mun---

dial hasta afectar principalmente a los países capitalistas dependientes con la crisis económica m~s gra-

ve que afecta estos pueblos, la política de represi6n a las clases pooulares< nuc son por condrci6n de ~-

clase los mfis golpeados por la crisis. Parece ser aue en este periodo el imperialismo se empieza a tamba 

1 

1 
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lear y en algunos casos llegado hasta su erradicación. 

Para Mfixico este periodo es un nudo sin salida con el desbordamiento de dos crisis, la de 1976 y mfis 

dura la de 1982, En este estudio tratamos de ir marcando los elementos y caracter1sticas nue van dando -

forma a este periodo para entender l~ dinfimica oue se va \Jencrando en nuestro ticmno, 
\ 

Las principales caracterlsticas económicas de este periodo se ~uede decir son las ~inuientesr 

1.11. La producción en agro. Si en el periodo anterJor llega a un nunto de inflexión, a principio de este 

periodo llegan a su total estancamiento, -(Por la anulación de este sector en el patrón de acumula---

ción)- donde la producción no alcanza ni para el abasto interior y se tiene oue recurrir a ampliar -

las importaciones de a~imentos. 

2.11. Deformado crecimiento industrial¡ donde disminuyen abi;o 1 u tilfllcnte los indices de producción entre las 

cuales destacan: las metalúrgicas, art1culos para el ho')ar, la construcción y artfoulos de primera n~ 

cesidad. 

La desaceleración de la industria obncede a motivos de carficter estructural, derivados del modelo --

sustitutivo de importaciones, donde se sustituye bienes de consumo no duraderos a bienes de consumo inter 

medio y duraderos. 

Esto significa contar con grandes plantas industriales con procesos de trabajo mfis complejos estre-

chamente articulados e integrados, con montos de capital rfinidamente crecientes. Que implicando una re-

distribución del ingreso en un número cada vez menor de individuos para aue reuna las sumas de dinero ne-



cesarias; para convertirlas en capital en las ramas dinámicas, nue al final s6lo lo tienen las empresas -

extranjeras. Cambiando el modelo de acumulaci6n totalmente con las siguientes consecuencias1 

a) La desaceleraci6n de la inversi6n privada nacional. 

b) El aumento de las inversiones especulativas y el consumo suntuario para evitar la devaluaci6n del po-

der adquisitivo y la inversión dudosa del capital. 

c) La mayor participaci6n del capital extranjero en las ramas donde el capital renuerjdo es mayor y por 

consiguiente: 

Una mayor internacionalización de la economla mexicana con el desarrollo de nuevas formas de depen--

dencia (como los servicios de maquila fronteriza y el turismo internacional), As! la banca comienza en --

1973 a enfrentar dificultades, ya nue los pasivos no monetarios en moneda nacional aumentan en un 9%, ---

mientras 0ue en moneda extranjera en un GSt. Es aoul donde la dolarizaci6n del sistema bancario comienza 

a a~lerarse con la fuga de capitales, acelerando en 1975 a un ritmo desaforado y es devaluada la moneda 

en casi un 100% (de $12.50 a $22.80), oue fue el ounto Oltiwo para precipitar la crisis y es declarada --

oficialmente en 1976, además, declarando la austeridad hasta en el gasto pOblico, 

''Esta devaluaci6n supuestamente, pretendla elevar la competitividad de las exnortaciones mexicanas y . 

frenar la •fuga de capitales, que agudizaba la ya de por si difícil situación de la balanza de pagos, pero 

sólo trajo consigo la drástica disminución del gasto pOblico y la inflación, El estancamiento del sector 

agrícola y la reducción de la inversión, hizo que los precios al consumidor proletario se elevaran drásti 

camente, 
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Por lo que al persistir la inflaci6n, el endeudamiento y el desequili~rio en la balanza de pagos, se 

fren6 la economia¡ siendo este estancamiento con inflaci6n un fen6meno nuevo que se presentaba, 

En las gráficas siguientes se muestra el crecimiento del endeudamiento externo y la tabla de precios 

al consumidor y salario real, que hace notar el proceso inflacionario (Gráficas 1 y 2, respectivamente). 

Despu6s de ahorcada la economia, con la precipitación de la crisis en M6xico la oligarquia financie• 

ra forza la entrada de M6xico al Fondo Monetario Internacional {FMI), con la firma de un convenio de faci 

lidad ampliada, convenio que concretiza oficiillmente la conducci6n de la Bconomía Nacional por parte de -

la burguesia internacional. 

Este convenio entre otras condiciones estableci6: 

Disminución del endeudamiento externo gubernmnental. 

Limite del aumento nominal de salarios, 

Eliminar las barreras arancelarias a las exportaciones, 

La reducción de empleos del sector público. 

Esta injerencia del FMI en la conducci6n de la economia mexicana en 1977-1978 en el plano laboral -

significó una mayor represi6n sindical, para tener en continuo los topes salariales, awnento del desem--

pleo y la paulatina pauperización de las clases proletarias por la inflación y p6rdida del poder adquisi

tivo del salario. 

En la lucha de clases, conduce a una redistribuci6n del ingreso nacional, como lo muestra la siguie~ 



te tabla. 

TADLA DE DIS'l'RIIJUCION DEL INGRESO ( 1977) 

SALARIO MIN IMO HOGARES INGRESO 

o • 5 1·1.5i l. n 

.5 - 1 10.oi 5.2% 

- l. 5 13. O't 6. Ji 

l. 5 - 2 12. 5'l B. 5'!. 

2 - 3 15.l?i 1'1.65% 

3 - •1 9. 4 si 12. 87% 

- 5 5. 2 8% 9. 33'!. 

5 - 6 3.63% 7. 84% 

G - m:is 8. 5 7i 33. 64% 

Donde las inflaciones'hacen "mis rico al rico y m:is pobre al pobre", ya que el 8~t de familias susten 

tan el 50% del ingreso y el otro 15% de familias el SO%. 

La polltica .del rfigimen echeverrista en este periodo se puede caracterizar de la siguiente manera1 

a) En polltica econ6rnica el apoyo total al dcsarrollismo industrial, estimulando la entrada de capital ex 

tranjero que produzca para la exportaci6n con tal de no parar el modelo "dcsarrollista" y generar pro

blemas sociales al régimen. 
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Además, el gobierno corno es su costumbre, impulsa una poH tica de subsidio al sector indu¡1trial para 

que no se desaliente la inversi6n privada y eleva sus precios, repercutiendo la competitividad inter

nacional que quería lograr la política echeverrista, 

b) Dentro de la política frente al movimiento popular, Echeverría se ve forzado a dar la "apertura derno

cr€itica"; donde reivindica el estilo populü;ta y los principios nacionalistas, por lo que s6lo permi

te una "mayor libertad de exprcsi6n" a nivel prensa, e inulitucionaliza la participaci6n de ciertos -

partidos opositores. 

En el Agro, las movilizaciones son canalizadas por la Confoderaci6n Nacional Campesina (CNC), En --

197~.existe una ola de invasiones a tierras y mnrchau, frenadas por la intervenci6n militar ante la exi-

gencia de la burgues1a agraria de pacificar el campo. 

En el sector estudiantil sostiene entrevistas y di5logos con profesores y estudiantes, dando cargos 

púbHcos a éstos y adem5.s triplic6 el apoyo financiero a las universidades. 

En el sector obrero la política populista se va del brazo con grandes "charrases" y apoyo a éstos 

mismos. El movimiento obrero en esta época despler16 un fcn6meno en el país llamado "insurgencia obrera"; 

pues los trabajadores emprendieron la labor de recuperar sus sindicatos o crear unos que defendieran sus 

intereses, buscando la democracia para rescatar la iniciativa política de la clase obrera, entre loa que 

destacan el sindicato ferrocarrilero, el electricista y el minero metalúrgico. Otra paso fue la creaci6n 

de sindicatos donde eran inexistentes, por ejemplo el sindicato bancario, de médicos, de Pemex y el uni-

versitario. 
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Empiezan asS. a desligarne los sindicatos oficiales de la C'l'M y ser independientes (ya que se nota -

que estas direcciones sindicales oficiales s6lo son utilizadas para mantener el proyecto polS.tico desarro 

llista). 

De alguna manera se le van soltando las "amarras" al estado y la lucha guarda una relaci6n directa -

con el proceso de la crisis, desat5ndose numerosas huelgas demandando principalmente cuestiones ccon6mi-- -~ 

cae como aumento de salarios y mejores prestaciones. 

TABLA DE NUMERO DE CONFLIC'l'OS DI:: 'l'lWli\JO 

AflOS ' CONFLIC'l'Ob ' llUJ::LGllS 
, l::MPL/\t.NHENTOS ,. 

A HUBLGA 

1970 - 71 1 271 

.. 1971 - 72 1 192 

1972 - 7 3 1 07 11 

1973 - 74 G 576 121 

1975 - 7G 7 G5S 107 

1976 - 77 176 2 155 

1977 - 78 G 299 

1978 79 78 3 G51 

1979 3 183 

NOTA: Esta tabla guarda una relaci6n con la gráfica N~ 2 en donde se nota el incremento de precios en re1a 
ci6n a los salarios y los consecuentes conflictos laborales a partir de 1974. 
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Para 1973 existe un llamamiento a huelga general llegondo o estollor 1 000 empresas en huelga; situ! 

ción no vista en anteriores periodos. Para 1974 se publicaba un documento por representantes de sindica-

tos democráticos, donde la situación económica se atribuía "al atraso e ineficiencia del sector indus----

trial y al más atrasado aparato de distribución" asi como la subordinación de la economla nacional a la -

economía mundial, y en el cual se proponía: 

Control de precios. 

Control del gobierno en la producción de artículos. 

Ampliación de la CONASUPO. 

Nacionalización de la industria farmacéutica, 

Control estricto de la banca 3 • 

.... 
Congelamiento de precios. 

Reglamentación estricta de la inversión extranjera . 

.. L~ organi.zación obrera poco a poco se empieza hacer patente y en 1976 so croa el Frente Nacional de 

Acción Popular (FNAP), que busca formar un frente que les permita responder a la crisis. 

A la entrada del nuevo r!igimen presidencial (1976-1982) la situación existente es do un alarmante -

ritmo de elevación de precios, un desequilibrio en la balanza de pagos y la reciente devaluación del po--

so. Este nuevo r!igimen hace un llamado a un programa "estabilizador" con la famosa "Alianza para la pro-

Con eato ae ve que eataa o4ganizacione6 ya contemplaban la &ituaci6n u 6ue ha&ta 1982 donde Joaé L6pez 
PMti.e.lo ae Ita.ce el "ltéMe" &ttpt1e&.tame11te "lle.lvindicanclo lo& plR11tca111.lc.11.to6 1Levo.tucionMio6". 



ducci6n'"; con la reducción del gasto plíblico, topes salariales, liberación de precios, endeudamiento con 

préstamos y subsidios a sectores productivos. 

Pero cuando se sentía más ahorcada la crisis, en 1978 se abre una coyuntura a nivel mercado mundial, 

prop.l.ciada por la crisis energética; y Ml!xico se apunta como uno de los primeros productores y exportado-

res de petróleo, utiliz&ndole principalmente como apoyo para reactivar la economla. Esta cxplotaci6n ---

abre camino para que el FMI otorgue préstamos que anteriormente estaba cesando, canalizando este capital 

al s,ec:tor de mediana industria y al agro. Este tipo ele pr6stamos aumentaron considerablemente la deuda -

externa de México. 

En 1980 se constituye el Sistema Tllimentario Mexicano (SN·I), que dentro de suu poHticas pretend!a -

generar una producci6n alimentaria autosuficiente y reforzar la alianza entre los campesinos y el estado 

populista. 

La supuesta reactiviaci6n pretendía capitalizar el campo a través de créditos baratos (creándose BA!:!, 

RURAL) , precios de garantía acordes y semillas, insumos, transportes y fertilizantes baratos. La demago

gia era también mantener la fuerza de trabajo en sus lugares de origen, para detener la acelerada migra--

ción a las principales ciudades. 

Desde luego y como siempre, a los !inicos que benef.icia esta poll'. tic a es a los capitalistas del agro 

y además aumenta la explotación, proletarización y pauperizaci6n gradual del campesino. 

En la industria, esta rehabilitaci6n del proceso de acumulación más que una tendencia a la estabili-
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dad tiende a la inflaci6n creciente, propicia el abaratamiento de la mano de obra y eleva la rentabilidad 

del capital llevándole a los empresarios mayores utilidades que los impulsen a invertir. 

Por esta supuesta rehabilitación y la pérdida de dinero por parte del Estado en 1980, establece el -

Impuesto al Valor Agregado (IVA), que tiende a eliminar ciertas formas de evaci6n fiscal, incide de mane-

ra importante en el poder de compra de las masas y principalmente tiene un captación mayor de bienes a ma 

nera de impuestos, no importándose el impulso enorme que le dió a la infloci6n. 

Sin embargo, esta reanimación de la economla se tuvo que enfrentar a la dura crisis internacional¡ -

en la cual "los paises industrializados tratan de vender en el exterior lo mfis que podían y al mayor pre-

cio y comprarlo a lo menos posible al mr1s bajo precio, a prestar capitales con altas tasas de interés, a 

invertir lo máximo en otros paises y sustraer de éstoa las mftximas ganancias". 

Otro elemento m&s de peso que agotó la reanimación económica fue el hecho de que en 1981 a México le 

cierran la salida de petr6leo, por saturar los mercados y bodegas de los imperialistas, Debido n esto 

tiene que venc'er su petróleo a un precio mfts bajo, casi regalado, lo que trae como consecuencia que la en 

trada de divisas se reduzca y contraiga mfts deuda (quedando a expensas del FMI) al reducirse esta entrada 

de divisas se desmantela el proyecto económico apoyado en el petr6leo, quedando el apoyo al campo y des--

pués a la industria. En realidad, la captación de divisas por la venta de petróleo y el endeudamiento 9! 

bernament.al servia en su mayada para mantener las tendencias especulativas de la dolarización, fuga de ca 

pitales y devaluaciones siendo éste el acelerador principal de la crisis'•. 

~ Segdn el dltZmo Zn6oAme la 6uga de dlvlaaa llc.96 a 56 mlttonea de d6laAea. Ve «atoa 14 000 ~lllo11e• en 
c.uentaa bctnc.Mút.6 en el exteAloA, 30 000 m.lU011c.a .l11ve.A.t.ldoa en útmtteblea dentAO de. E.U., 12 000 m.i.llo
ne...i de rnentaa de d6latt.M e11 banc.oa mc.x.lc.a110¡ qtte rn 6tt .totaUdad AepAeaentan el 74% de la deuda c.x.teAnn. 
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Frente a esta situación en la salida de este régimen político en el último informe de 1982 se expide 

un decreto de NACIONALIZACION DE LA BANCA, pretendiendo frenar a la burguesía financiera con el ciclo es

peculaci6n, inflación y devaluación. Pero lo Onico que se logr6 "limitar" fue la especulación¡ porque la 

in~laci6n y la devaluación siguieron su marcha. 

La más grave y profunda crisis, aún más que la de 1976-1977, es la que vive el país desde finales de 

1982 y principios de 1983. 

Los capitalistas han procedido al despido masivo sobre todo en las ramas de: 

Construcción con 700 00~ cesados. 

Automotriz con 30 000 cesados. 

Minería con 60 000 cesados. 

Por lo que al desempleo existente se suma no menos de un millón de trabajadores impulsados por la in 

dustria. 

Asi, la crisis financiera da paso a la profundización de la crisis productiva, expresada en un dram! 

tico descenso del PID, caída estimada en un 5% que trajo alteraciones en la esfera productiva y siguió -

acompañada por un galopante proceso inflacionario (80%), 

La demanda real de productos industriales cayó en un menos 22% 1 mientras que la producción indusw--

trial global disminuyó en menos 49%. Para un país con una población mayoritariamente urbana ha sido un -

castigo particularmente duro, pues el desempleo alcanzó las tasas más altas en las tres ciudades más im-~ 
~ 
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portantes: el Distrito Federal, Guadalajnra y Monterrey, 

"1a población trabajadora mexicana soportó la contracción brutal de su salario para pagar los intere

ses de la deuda, en términos reales los salarios cayeron en 1982 en un 26% y para 1983 se redujeron su p~ 

der de compra en un menos 36% 

Para el problema financiero nacional se anularon los préstamos y al problema de la deuda la soluci6n 

fue reconvertir la suma como préstamo a ocho años, con cuatro añon de gracia. Lo que significa empezar a 

pagar los intereses en 1987 y crédito completo hasta 1990. Con ello, lo que estfi ocurriendo en realidad 

es una proposición del pago de la deuda misma prolongando en el tiempo el peso de la carga de los intere

ses. No puede esperarse entonces otra situación que una crisis prolongada casi por todo lo que resta de 

la década. 

El plan gubernamental persigue frenar la ca!da de la economfo, combatir la inflación y frenarla a -

un nivel del 40% anual. Queda expl!cito que el gasto público seguir& contraído y la recuperación gradual 

se espera en función de un. rea punte en la inversión privado, 

Vale la pena enfatizar que la inversión privada que se espera es exactamente la inversión extranjera 

y, es muy probable, que ésa se dirija a la zona de mfis alta rentabilidad; las inversiones en industria de 

maquila en la frontera norte. 

El crecimiento del 1% que se·espera ser~ notablemente inferior al crecimiento de la población, de m~ 

nera que el desempleo seguirá golpeando brutalmente a las familias trabajadoras y la intención de mante-

ner la inflación en un 40% demuestran que el régimen se apresta para una política salarial particulamente 
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dura. 

El sector agrario se significó por una política estatal que trajo consigo el estrangulamiento econ6-

mico del Agro y una mayor pobreza para las masas campesinas. 

La primer medida del actual gobierno fue desmantelar el SA.M, redujo los subsidios y restringió los -

créditos. Por la escala inflacionaria los campesinos se encontraban atrapados entro crecientes costos de 

producción y unos precios de garantía que funcionaban como tope salarial, por debajo de los gastos necee!!_ 
... 

rios para asegurar una cosecha y para sostener a una familia al menos temporalmente. 

Los efectos de esta baja en la producción so hicieron sc:nUr: las importaciones en granos bllsicos au 

men~µ~on en un 70% con respecto a 1902. 

Con la banca nacionalizada sólo se prest6 a quienes _Pudieran asegurar una respuesta inmediata produ!:_ 

tiva a la recuperaci6n de las inversiones, a la cual la mayor1a de los campesinos no pucáen acceder. 

Los cultivos comerciales y de exportaci6n fueron los que mlls se apoyaron en las tierras do riego y -

productos destinados al extranjero, recurriendo a crecientes importaciones para satisfacer el consumo po

pular. Las fuentes de trabajo se redujeron a contrataciones por unas cuantas semanas y mal pagadas que -

se ofrecieron a campesinos en distintas regiones del país. 

En general para las clases populares, los planes de austeridad marcados no tienden más que awnentar 

los ingresos del estado a costa del nivel de vida de la clase trabajadora, que incluyó: 

La restricción de derechos. 
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Los decretos sobre la revisión y aumentos de tarifas a los bienes y servicios pGblicos y, 

Un rígido control del gasto social en vivienda, salud, educaci6n y la reducción de subsidios orienta--

dos a proteger el conswno popular. 

CRISIS: "m::soPr!'N 11 OF.L C!'.:::crmr.wr0 tlPJlJltl() V P0!,T"'IC/IE' nFT, ¡.;R"'r.rr , ) !'~r.-1 !'C<) • 

~l crecimiento urbano de la zona metropolitana del D.F. siguió su proceso en este periodo, es más 'ª ace~ 
tu6 con la caída del patrón de acurnulaci6n y su consecuente crisis: este crecimiento corno lo demuestra el 

análisis del periodo anterior (1955-1970 3er. Periodo) se da a raíz ae la pauperización, proletarizaci6n 

y explotaci6n de la fuerzide trabajo en el campo, fuerza de trabajo que no es absorbida por el Capital -

del Agro, y ésta no tiene más que dos salidos: una tiende a subcmplearse en su mismo sitio teniendo ni lo 

mínimo indispensable para subisistir y la segunda que es la más factible, A EMIGRAR. 

Por otro lado la poHtica echeverrista establed.a "que las regiones más adelantadas contribuyeran al 

d~sarrollo de las mis atrasadas, evitando que los beneficios de la civilización siguieran concentrándose" 

(Banco Nacional de MOxico, 1971). 

A lo largo del sexenio se pusieron en vigor políticas fiscales y de subsidio a ciertos polos de des! 

rrollo donde se acelera la indu~1tria y atrajera a los migrantes fuera de las ciudades clásicas (D.F., Mo~. 

terrey y Guadalajara). Sin embargo esta política descentralizadora tuvo el fin que otras pasadas¡ los pr~ 

cesos de concentraci6n espacial siguieron su marcha, y más por el desarrollo de la crisis se intensifica-

ron, como lo muestran los siguientes datos. 

' .. 
1. 
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Entre 1970-1975 el D.F. aumentó en su industria del 32% nl 35%, la fuerza de trabajo industrial cre

ci6 de 45% a 47%, de producción manufacturera de 50% a 51% y, de población creció de 8 millones a 11.5 mi 

llones en 1975 (Fuente: secretad.a de Asentamienton l!umanos y Obras Ptiblicas). 

Por lo que compete a la industria se concluye que no se logr6 mover de la zona metropolitana ya que 

a la burguesla no le interesa esta descentralización; al contrario, la centralización le trae varias ven

tajas que le impulsan a "engordar" su bolsillo, que van coherentemente con sus intereses por diferentes -

razones: la proximidad del mercado para sus productoo, disponibilidad de infraestructura, mano de obra -

abundante con la transferencia del campo a la ciuclacl, la existencia de alimentos m1is baratos (por subsi-

dios) y entre otros la presencia de un I::. I. H. Adem(1s que las empresas no pagan el costo social y econ6mi 

co d~'su localización en la ciudad (abastecimiento de agua, da~os provocados nl medio flsico natural, di! 

ponibilidad de terrenos baratos que si bien Ge encucnt.ran en la periferia de la zona metropolitana, no e!!. 

cuentra los problemas de transporte e infraestructura ya que de eso se encarga el Estado). Las zonas que 

tínicamente empezaron a crecer, fue la faja norte por polltica impulsaün de maquiladoras para el extranje

ro. 

En lo que se refiere al crecimiento de la población en el D,F, hay que analizarla en dos parteas una 

natural y otra originada principalmente por la migración; se tiene una tasa de natalidad del 2.5% anual. 

Haciendo operaciones se tienen 8 millones en 1970, para 1975 una población de 9 millones natural para ---

11. 5 millones que arroja el censo. Existen 2.5 millones de migrantes en 5 años; o sea medio rnill6n por 

año y por día 1 370 migrantes, con esto nos darnos una pequeña idea del desalojo de fuerza de trabajo en -

el campo. (ver plano de crecimiento urbano del D,F. 1970 y planos locales C:e la zona de Estudio), 
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Dentro de la política populista el Estado impulsa unos planes para calmar la ciudad de tensiones so-

cia1es, impulsando, ya sea por prevención o con miras ideol6gicas, las posibilidades de resolver estas -

contradicciones sociales se destaca la formaci6n del INFONAVI'l', para proveer de casa a los trabajadores -

(medida que deroga de la Constitución Mexicana, la obligaci6n de dotaci6n de vivienda de las empresas a -

sus obreros; y se apunta el Estado una posibilidad de que lo miren con buenos ojos las clases trabajado--

ras). 

Crea la Comisi6n de Regulación de la 'l'icrra (COHET); logra beneficiar mfts a los especuladores e in-

mobiliarias que a colonos, pues la funci6n de CORE'l' tiene un trasfondo ademfts de pol1tico, ccon6mico1 por 

la expansión urbana cientos de colonias "ilegales" no pagan predios e impuestos por tenencia de la tie~~-

rra; por lo tanto existe una fuga grande de dinero para el Estado de esas colonias y mediante la regular! 

zaci6n de CORET recupera esos impuestos (en este tiempo se lanzu la nueva Reforma Fiscal), La aceptaciOn 

relativa por parte del Estado a las invasiones de terrenos, que no puede por mfts que los reprima dot!!Oerlas 

y es tratada con doble filo; lR las dirige a zonas que estén en terrenos inadecuados y/o dificil adecua-

cional fuera del mercado i~mobiliario del suelo. Ademfts, elevando las rentas del suelo del centro. 2~ -

se apunta otro mérito de "apoyar" a las clases desposeidas de "su terreno" y un "techo" y no tensar más -

las contradicciones urbanas. 

En 1976 con el nuevo régimen se promulg6 la Ley General de Asentrunientos Humanos corno propuesta INS

TITUCIONAL AL PROBLEMA URBANO, pretendiendo encauzar el desarrollo urbano a través del PLAN NACIONAL DE -

DESARROLLO URBANO (PNDU) en Planes Bstatales y Planes de Zona. 

Estos planes no hacen rnfis que censar y estipular proyecciones de población, que al final de cuentas 

~ 
1 
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no son muy alentadoras por las cifras que arroja. 

Por lo tanto, la industria ya no c1; el punto central para aglomerar y encauzar las migraciones, sino 

que ahora es con la ayuda del "PLJ\N NACIONAL DE PLANIPICACION URDJ\NA" con todo y su ideolog1a (que la si

tuaci6n de crisis actual es causada por la poblaci6n por no "planificar" su familia y tener muchos hijos 

que la "naci6n" tendrá que alimentar) . En conclusi6n de su teoria del desarrollo nacional burgués, prop2 

ne reducir la tasa de crecimiento natural (3,2% anual en 1976, 2.5% en 1982, 1% en el afio 2000), (Plan N! 

cional de Desarrollo Urbano). Proposicj.6n que no emnna del aparato gubernamental y sus ideólogos, sino -

del imperialismo que se extiende no s6lo a M6xico sino también a toda Latinoamérica. 

Para el afio 2000 el D.F. deberá tener 18 millones de habitantes segan el plan y la zona metropolita

na se propone "desalentar el crecimiento de la Ciudad de México y promover la dcsconcentración de la in-

dustria y servicios públicos". ¿Ahora de qué industria se trata, si se estfl en crisis y las industrias -

establecidas cierran o no trabajan al 100% de su capacidad? Pues si estamos en 1978 tendrá que ser el p~ 

tr6leo, y a las zonas donde se exporte, aplicar sus est1mulos fiscales, tarifas, crédito, infraestructura 

y equipamiento urbano, Transfiri.éndolos de la zona metropolitana ya que no otorga ningún estimulo a nue

vas industrias. 

Para las clases populares en la ciudad 

Los planes de austeridad marcados no tienden mfis que a aumentar los ingresos del Estado a costa del nivel 

de vida de la clase trabajadora, que incluyeron: 
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La restricción de derechos, 

Los decretos sobre la revisión y aumento de tarifas a los bienes y servicios públicos como tenencia de 

la tierra, agua y energ!a eléctrica, principalmente. 

Un r!gido control de gasto social en vivienda, salud, educación y la reducción de subsidios orientados 

a proteger el consumo popular, 

El Estado desarrolló sus lineamientos en pol1tica uruann con dos objetivos claros con la lógica de -

aumentar las finanzas del sector público: 

l. 

2. 

· ca. 

Aplicar su programa de reordenación económica. 

Asegurar el control social y territorial de las sociedades con el menor costo económico y pol!tico p~ 

sible. 

Reestructurando las finanzas de las grandes ciudades y reduciendo su peso al monto de la deuda pdbl! 

Lo que quiere decir que "los que quieran servicios que los paguen, y donde se paguen no falten". 

En cuanto a la situación inquilinaria 

Los aumentos en las rentas rebasaron hasta el 100% en casi todo el país; en las ciudades principales con 

el espantajo de la ley inquilinaria se fomentó la especulación y el .aumento de alquileres y la protección 

a fin de cuenta del capital inmobiliario como "alternativa", 
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Se aprob6 la Ley Federal de Vivienda para "facilitar que los ciudadanos tengan la posibilidad de --

construir sus PROPIAS VIVIENDAS". Dentro del crecimiento espacial de la zona metropolitana¡ las zonas de 

mayor creci.rniento por asentamientos estuvieron dirigidas hacia lo largo de las carreteras que comunican -

al D.F. con los estados rnSs próximos (Puebla, Querétaro, Toluca, Pachuca y Cuernavaca) y dentro del D.F. 

hacia las zonas de Iztapalapa y Tlalpan; en las que se han centrado conflictos muy importantes dobido a -

la represión que han tenido que enfrentar las colonias de escasos recursos, al pretender desalojarlas, S! 

puestarnente por estar reservadas para la reubicación de pobladores expulsados de diferentes colonias por 

planes urbanos; y la reali~ad que por su alto valor, se pretende abrir al capital inmobiliario, convir--

tiéndola en zona residencial corno es el caso de los colonos de San Nicoltls, Padierna y Bosques del Pedre

gal, también en la zona de Tlalpan, en la ampliación Ejidal de Totoltepec, donde los granaderos desaloja

ron a los colonos, golpeando a hombres y mujeres, corno es su costumbre. 

'·' 



.r;;=.==-·-=====================-=---=--==================================::;~========~ e •7 ) 

OAIUI, A 
ro&.UGA 

I ¡ ... , .... u ..... 

i, 
\ ., 

\ 
\ 

C•t•HH.:. ./ ,. ...... - ••. , ·' ,., ....... ...-; 

"""\ ,, . ., . .11-·-. ... ,,J ......... , ... 

. ._,,. r ..... , : 
hfWI~ ' 

~c .... 1 .. 

" ., " 

'"'"'· " ~AOHUCA 

,..·"\ 
! D 

e•EelMIElllO 

fl«H#O •·'· 

P L A N O 

l. F. I 1 • .... 

llMfJOLOOIA 

-- '"'"' o.'· 

•·•·• llU#l"f'fOJ Oll • 
CJFAOO 0( lllXKO 

• llAllCNA IJlllA#A 

.. JAM lt/COIAI r. 

• • • 
•raf11i111I 
AftQUITE CTUftA 

AUTOGO~llr u! 
UNAM '~ • 

!t
. _ _. ..... . 
... , ....... IA • 

.0 ................ . 

~=================:=======~=--=-=-==-·-=-=-=-=-=-=-================¿~=========t!I 



e•« e11111Hr~ 
••· tttelJLAI r. 

p L A N O 

111 . •. 11•1 ... 

G:l';;OLOOIA 
• 0'111/0AO 11 

tOlllrl, ALFA. 

~ 01111/0AO IAIA 

co11 r1~. •rt•• 

ll!ll Olltl. ., ... "". 

i:::l lll/1/IAO IAIA 
DfHI rw. ,.,_,n, 

0 'llllM/A /llW. 

(!} ll~VlllAllA /111. 



' ' . r· 

~ 
-•···· 

..... . .. . 
·;-r'·T. 

¡-··--. -·:'. 

tt:·::: 

Clf ECllllEMFO 

I•. lllCOtAI T. 

p L A N O 

, .. 11. 1114 

SIMBO LOGIA 

,,,,_ 1111 ... 

oll A#lllA# r CUU# 
tAI COtO#IAI AJ/DTAMJ 
At 11111 Pl U IO#A. 

•llO 11111111 m1Ju1t
IAC101t , 

o llO ltnJ/rAll CH 

HMll/O ALlllllD. 

otA rlYllll•A n " 
llAJ..I CAl/DAI. 

t • • 1 1 

ll11t11i1111 

~nQUITECTUAA 

tJºª~ 
UNAM ¡:y 
[

•-A<•• •. 
A ,..,....Altl &.A lf, 

C . .,4,,.l.IJA#O A. 





DELIMITACION FISICA DE LA ZONA.DE ESTUDIO 

Se hace necesario delimitar f1sica, política, ocon6mica y socialmente la zona para realizar el estudio y 

·tener claro la clase social a la que so ostarti. estudiando y analizando. 

101 

Como hemos visto, las clases sociales se agrupan y se asientan por afinidad ocon6mica en un territo

rio, dñndose es~a afinidad por leyes particulares del valor del suelo, dentro do esto sistema oconOmico -

capit~~!.~1::c.. 

r..s'., ·:·""".e-.~ c":>:':·::-:'..'.'.l'.'!.c'G ,.,~ ... , '.:'.Os!:'..'.co, en el ':crri':orio de la ciudad, a las dos clases sociales espe

c:~~ccs ¿e :e :~~(:' ~c~~':~l~~~c. Po! ~n ~~~o, :~ c~n~c soc~al burguesa, en donde los ingresos son olev~ 

d!s~~os, asen':En¿csc en los v!as principales de :a ciudíld, en lugares con suelo firme, no rocoso, con una 

infraestructura Ce lo mejor y una vivienda residencial do lujo. Por otro lado la claso·social prolet~ria 

y lumpen, que es arrojada hacia aquellas zonas donde el capital inmobiliario no encuentra jugosas ganan-

cias vía rentas del suelo, por lo que siempre s~ pueden encontrar en lugares como cerros con una pendien

te fuerte y con un suelo dificil de dominar, que cuesta mucha fuerza de trabajo para hacerlo adecuado a -

una vivienda, circulaci6n y servicios que ésta necesita;·otro tipo de lugares son las zonas fangosas, do~ 

de la estabilidad del suelo es muy cambiante y no soportnrin estructuralmente una casa, además que si 



llueve se inunda, si hace viento se origina una gran polvareda trayendo consigo las consabidas enfermada• 

des gastrointestinales. 

Es por eso que una zona es reflejo fiel do la condición de sus pobladores y a la clase social a la -

que pertenece. 

6.11. Criterio de delimitación 

En lo econ6mico-social: considerándolo principalmente por la calidad de vivienda y por los ingresos de la 

población. Esta delimitaci6n nos genera la precisi6n de datos de una sola clase social, puesto que las -

necesidades que se den serán necesidades sociales de una clase social específica y la solución o satisfac 

ción a estas necesidades se da diferentes segGn la clase social, puesto que la reproducci6n de la fuerza 

de trabajo de un obrero con respecto a la de un pequc~o burgu6s o burgu6s no se da de la misma manera, -

por ejemplo: en materia de salud, un obrero enfermo recurre a consultorios de razón social y un burgués a 

un hospi~l o consultorio particular con especialistas; en comercio, un obrero recurre al "tianguis" o -

"mercado municipal" y el burgu6s al "super" o a la tienda de auto-servicio; en la educación, por un lado 

es pftblica por parte oficial y por el otro es dada por instituciones particulares do paga, etc. 

En lo jurídico-político; esta delimitación se da en base a las delimitaciones generadas por el Esta

do y la formación de colonian, ya que las demandas que surjan dentro de una zona se tienen que gestionar 

e~ una delegación correspondiente. 

En lo físico; dentro de lo físico los umbrales naturales se puedan encontrar como división de localid~ 



:~. '. ,:' . 
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des, aún teniendo las mismas delimitaciones económico, social o juridico-politicas pueden ser1 rnonta--

fias~. ~erros, barrancas, rios y avenidas grandes. 

Conclusión de delimitaciones en la zona. (Ver plano corre.spondiente) 

En lo económico-social: - Al norte con los fraccionamientos residenciales do lujo, corca del circuito pe

riférico sur. 

- Al oriente con asentamientos residenciales para población con ingresos económi

cos altos. 

En lo juridico-politico: - Al sur, por la zona do conservación ecológica dictaminada por el Estado. 

En lo fis ico: 
- Al poniente, por ol Rfo Magdalena y las barrandas por donde corre el r16. 

En base a esta delimitación el total do hect&rcas de la zona de estudio es do 1 080 has¡ con una ex

tensión de norte a sur de 4 km. y de oriento a poniente de 3.8 km. 
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SITUACION DEMOLABORAL COMO CLASE SOCIAL ESPECIFICA 
DENTRO DEL AREA DE ESTUDIO 
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711 La población total asciendo a 86 584 habitantes, dividiéndose en 49.3i en hombres y 50.06i en mujeres, al 

total de familias en la zona es igual a 12 980. 

La poblaci6n económicamente activa del total de la población es el 27'/.; lo quo quiero decir- que os-

t&n incorporados al trabajo 23 637 habitantes do la zona y si se tienen 12 980 familias, quiero decir es

to que trabajan para tener un ingreso 2 personac por familia. 

Ahora, de esta P.E./\. el 17.2% es femenina y el 02.ai es m11scul.ina, o sea 4 066 son mujeres y 19 571 

son hombres. Que hace notar la incorporación do la mujer al trabajo; no por cierto nivel de cultura y -

preparaci6n, sino m&s bien por necesidades de subsistenci11 1 ya que un ingreso por familia no es suficien

te. 

Asimismo, también existo la incorporaci6n de los menores de od11d al trabajo por lo siguiente; toma-

moa en cuenta que el número de hombres que tralrnjan son. 19 571 y consideramos qua las gentes qua ost&n en 

edad de trabajar son de 20 a SO años, veremos qua haciendo la suma do éstos y refiriéndonos a la pirámide 

de edades, nos da un total de 18 271 hombros qua están en edad de trabajar, por lo tanto, faltan 1 300 

hombres que son tomados de la edad de 15 a 20 años. Por lo qua so nota la incorporación de menores de 
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POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

EL 27.~ % DE LA POBLACION TOTAL ES LA P.E.A. 1 EN 

DONDE LA PARTICIPACION ESTA DIVIDIDA EN: 17.2 "•FEMENINA 
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edad al trabajol, 

Esta "incorporaci6n" de los menores de edad al trabajo al igual que la mujer, es en apoyo a la econ~ 

mia de la subsistencia familiar; integr5ndose de estn forma no a la explotación directa como proletarios 

sino al Ejército Industrial de Reserva (por las actividndes que realizan, por ejemplo: aprendices con --

sueldo, boleadores, vendedores .:urbulru1teE )' empleadas doméf;ticas, entre otras). 

7:2:1 Clasificación de la fuerza de trabajo segan su posición en la división social del trabajo 

Podemos clasificar la fuerza de trnbnjo de esta zona en tres grandes rubros. 

a) Obreros. Proletarios que venden su fuerza de trabajo directamente a una industria que son el 17.46% 

de la fuerza de trabajo; Profesionnles el 1.58\. 

b) Servicios. Como aquellas actividades derivadas de las condiciones generales del proceso social de 

producci6n: choferes, empleados de gobierno, oficinistas, que c6rresponden al JOI de esta zona. Y 

c) Ejército Industrial de Reserva. Compuesto blisicamentc por trabajadores por cuenta propia, tales co--

. mo: empleados en la construcción, albañiles y peones, que representan el 1'1. 28% do la poblaci6n. Pres 

tadores de servicios como: jardineros, choferes y pequeños artesanos, hojalateros, carpinteros, herr! 

ros, entre otros, que tepresentan el 36.GI. Que en su totalidad conforman el Ejército Industrial de 

Reserva que corresponde al 50.0oi de la fuerza de trabajo de esta zona. 

E6to no~ hace pteguntatno6 aobte aquella "Ley" que 4uptime la expCotaci6n de menote6 de edad. 



7:2;2 Nivel de ingresos de esta fuerza de trabajo 

Se puede apreciar que el nivel de ingresos oscila entre menos del salario mínimo y 1,5 veces el salario -

mfoimo. 

Siendo que el 72% percibe de 1 a 15 veces el salario mínimo y un 8% percibe menos del salario m!ni--

mo. 

Lo que en conclusi6n resulta que el 80% de la poblaci6n eetfi en con~iciones "mínimas" de subsisten-

cia. Por otro lado si es holgada su situaci6n familiar, e!l porque se han incorporado mtis de una gente -

por familia al trabajo, para tener una entrnda extra de ingresos. 

Esto trae como consecuencia que la gran mayoría sean j6venes y tengan que dejar de estudiar para in

corporarse de tiempo completo a vender su fuerza de trabajo. 

Haciendo notar clarrunente cómo el salario mínimo constituye la reproducci6n de la clase proletaria -

por eHa misma. 

"La p4oduccl6n capltall6ta 4ep4oduce la claae obAeAa como.claae dependlente del aalaAlo, y como claae cu

yo 6alaAlo habitual no 66lo baata paAa aaegunaA ta conaeAvacl6n de la mlama alno au multlpllcacl6n" 2 • 

2 Kanl Manx: Tomo 1, Vol. 11, pctg, 715, 
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Se puede apreciar que el nivel de ingresos oscila entre menos del salario m!nimo y 1,5 veces el salario -

mínimo. 

Siendo que el 72% percibe de 1 a 15 veces el salario mínimo y un 8% percibe menos del salario rn!ni--

mo. 

Lo que en conclusión resulta que el 001 de la población est5 en condiciones "minimas" de subsisten--

cia. Por otro lado si es holgada su situación familiar, es porque se han incorporndo mlis de una gente --

por familia al trabajo, para tener una entrada extra de ingresos. 

.. Esto trae como consecuencia que la gran mayoría sean jóvenes y tengan c¡ue dejar de estudiar para in

corporarse de tiempo completo a vender su fuerza de trabajo. 

Haciendo notar claramente cómo el salario mfoimo constituye la reproducci6n de la clase proletaria. -

por el-la misma. 

"La p~oduccl6n capltallata ~ep~oduce ta claae ob~e~a como.ctaae dependiente del aala~lo, y como ctaae cu

yo aala~lo habitual no 66lo baata pa~a aaegu~a~ ta co11ae~vacl6n de la mlama alno au multiptlcacl6n" 2 , 

2 Kan.l Ma11.x: Tomo 1, Vol. 11, pctg, 715. 
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ANALri:lIS DE LA ESTRUCTUP.A URBANA. 

8.1 Análisis de vivienda 

B:l.1 Condiciones de hacinamiento 

En general las condiciones de hacinamiento que se dan en la zona son las siguientes; 

En las zonas que se asentaron Oltimamente, formadas por las colonias Bosques del Pedregal, 2 de Octu

bre, Ampliaci6n L6pez Portillo, Lomas do Padicrna y llelvedere, se da el hacinamiento por falta de cantidad 

y calidad de cuartos en la vivienda. 

Si bfon en las colonias de San Nicol5s y Héroes de Padierna antes no exist!a hacinamiento, ahora inci-

pientemente se empieza a dar. Bmpieza a surgir el fcn6meno de especulación del suelo: ya que en un princi

pio ~uando se empezaron a vender los lotes éstos oran de 500 M2 ahora el lote predominante es aquél subdi

vidido en 250, 200 y 100 M2 constituyendo el 72% do lotes en la colonia, ahora los pocos lotes que quedan 

de 500 M
2 

se siguen subdivia!endo pero ¡¡ menor rapidez. Como ya no se puede subdividir un terreno ya div.!_ 

dido, se empieza con la especulaci6n de l¡¡ vivienda y ya no es del terreno, y esto se ve reflejado en el -

tipo de familia por lote, ha aumentado a 2, 3, y hasta 4 familias por lote en un 18%, Situaci6n que ante-

' 

~ 

1 

~ 
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riormente no se podía notar ya que si alguien quería un lugar donde vivir no tenía otra soluci6n más que ~ 

de invadir. 

Además, se empieza a tomar otro tipo de hacinamiento; antes era hacinamiento por falta de cuartos en 

la vivienda para la familia, ahora es la falta de viviendas para las familias, ya que si bien sigue predo

minando la vivienda unifamiliar empiezan a ver vestigios de 2 y 3 familias por vivienda en un 13\, 

Por lo que llegamos a la conclusi6n de que se dan dos tipos de lrncinamiento: uno viejo con todas las 

características antes mencionadas y otro nuevo, con características definidas, 

·El hacinamiento viejo es aquel por falta de cuartos para la familia, 

Y el hacinamiento nuevo es aquel a causa de la especulaci6n que estfi sufriendo el suelo. 

n.l.2 Condiciones generales de la vivienda 

Especialmente se notan 3 tipos de calidad en la construcci6n: 

l. Calidad buena; constituida principalmente en aquellas zonas donde se hace el primer asentamiento. A -

lo largo de las vías principales, ocupada por gente con altos ingresos. Reflejado por el tipo de vi-
vienda terminada, inclusive con acabados de lujo. 

2. Calidad regular; constituida por la mayoría de la zona, con gente con salarios que oscilan entre el mf 
nimo. Se caracteriza su vivienda por estar construida por muros· de tabic6n firmes de concreto, techos 



ee.2•1. 

86.34% 

CEMENTO TIERRA OTRO 

MUROS p 1 sos 

31.4 °1. 
_J 1-

25.3 % : 
-1 1 
i 

CONCRETO LAMINA LAMINA LAMINA ASBESTO CONCRETO CONCRETO 

ARMADO ASBESTO METALICA Co\RTOO CARTON ARMADO ARMADO 

T E C H u 

y y 

LAMINA LAMINA 
CARTON ASBESTO 

M 8 R E s 



....... 

de lámina y sin acabados en su mayoría. 

3. De calidad mala; se encuentran estas viviendas al sur y la parte mtis alta de la zona, constituida por 

personas con muy bajos salarios, además que se han asentado líltimamente y están luchando por la regul~ 

rizaci6n de los predios, su vivienda os conutruida con materiales de desecho o que encuentran, como P!:. 

dacer!a de tabique, piedra, madera y láminas, 

La característica principal de estos 2 tipos de vivienda es que so han realizado por la autoconstruc-

ci6n. 

1.2 Infraestructura o soportes de la vivienda 
(agua potable, energía ol6ctrica, desalojo de agu¡¡s, toll!fono y transporto urbano) 

Los servicios necesarios de la vivienda, que serían el agua potable, onorg1a el6ctrica y teléfono, son sa

tisf~,chos en su mayoriil, a oxcepci6n del drenaje debido a su alto costo do instalación, por el tipo de sub 

suelo de estos lugar,es que os rocoso. 

La parte correspondiente a la zon¡¡ sur y mtis alt¡¡ do la colonia, tiene estos servicios.en forma ilegal 

e in~ficiente de la siguiente manera; 

El agua es dotada por.pipas, a tambos estacionados en lugares estrat6gicos para su acarreo a las ca-

sas, lo que trae consigo malas condiciones do higiene. 

La energía eléctrica, legalmente no secuonta con ella, poro es tomada por medio de "diablos" a postes 
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cercanos colocados por la compañía de luz, esto es debido (la no dotación de servicios) a que el Estado no 

considera a estas zonas como habitacionales, sino segtln sus planes, ·son parte del Parque Nacional del Aj U.!!, 

co . 

. Pero realmente, sus intensiones son otras; hacer de estas zonas una zona residencial de lujo, debido 

a las :condiciones geogrfificas de este terreno, siendo una zona de lujo que s1 pagaría los servicios que do 

te, mientras que estas clases populares no los pagarían, 

Por lo que consideramos que estas situaciono!J, repercuten directamente a los colonor. en su deficiente 

o nula satisfacción do sus necesidades. 

Por lo que proponemos para estos problemas: 

lA Que se luche por la legalización de la tenencia do la tierra no en propiedad privada individual, sino 

como propiedad comunal. 

2Q Que se declare esta zona como proletaria y el pago al Estado v!a impuestos sea producido por esta ra-

z6n. 

JA Establecer el estudio de un posible proyecto de reciclaje de aguas negras, para resolver el problema -

de drenaje. 

Transporte urbano 

El desarrollo capitalista agrario, que ha estado en crisis últimamente por su incorporación al mercado ca-

1 

~ 
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pitalista monop6lico, ha generado que masas de campesinos queden fuera de este mercado, reduciéndose a co~ 

vertirse en subproletarios del campo o a desalojar sus pocas tierras que lo resientan ni los costoi de pr2 

ducci6n. 

El abandono de estas tierras significa para los centros urbanos principales (D.F., Guadalajara, Mont~ 

rrey, ciudades petroleras, etc,) un crecimiento ncelcrado, debido a la fuerza de trabajo desplazada en bu! 

ca de incorporación ("explotaci6n"), que por lo regular B6lo encuentra actividades parasitarias o de sub-

sistencia agrandando as! el Ej6rcito Industrial de Reserva. 

F!sicamente para la ciudad significa un crecimiento espacial cada elfo mtis extenso, anárquico e incon

trolable. Esta extenci6n anárquica genera principalmente problemas de dotación de infraestructura, entre 

ellas los.decirculaci6n y desplazamientos hacia los centros de trabajo, consumo o circulación; generando -

para la poblaci6n desplazamientos cada vez mtis largos, trayendo como consecuencias entre otros factores: -

pérdidas de tiempo (horas-hombre que zi bien no cuestan directamente a un capitalista, se vienen a incorp2 

rar a los gastos sociales que recaen sobre el mismo trabajador), mayores vias de comunicación, desgaste de 

vehfoulos, deterioro de la salud, aumento de la agresividad y trastornos psicol6gicos, ademtis de la degra

dación gradual del ambiente, etc. 

Tipos de transporte en la Ciudad de México 

Exis~~n no más de 2 tipos de transporte de pasajeros urbano; el transporte privado por automóviles y el co 

lectivo por metro, taxi de ruta fija (peseros), autobús y trolebús. 
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_,~l fen6meno más fuerte que se puede observar en el D. F. es que existen 2'100,000 veh1culos, de éstos 

tan s6lo el 3% son para transporte colectivo yel 97% es de autom6viles particulares con transporte priva--

do. 

~sto no quiere decir que los desplazamientos de pasajeros se hagan principalmente en autos pnrticula

res, ya que el 3% de vehículos moviliza el 80% de transportados, y el 90% moviiiza tan s6lo el 20\ óe ---
. 1 

transportados· , 

Estos datos nos dan una clara visi6n de los niveles de desgaste y de degradaci6n, en el sentido que -

se necesitan más estacionamientos, más superficie de vías, m1is consumo de energia, y que genera mayor con-

taminaci6n, etc. 

Ideología y políticas contradictorias del Estado 

Los capitalistas que poseen las industrias automotrices, para reproducir sus ganancias tienen que incremc!l 

tar sus ventas de autom6viles "Desarrollando una publicidad gigantesca y millonaria en favor del transpor

te individual"
2

• Además esta publicidad genera una ideología para la poblac16n en general, que al poseer 

un autom6vil se considera de cierto status social, da prestigio, considera el 'autom6vil como el bien m~s·-

preciado, supuestamente significa el tenerlo una gran "libertad de movimiento" y libertad en todos los sen 

1.- FUENTE: COVITUR (Comisi6n de vialidad y transporte urbano del D,F, 1981 pag), 

2.- Emilio Pradilla, "La ciudad del Capital devora la naturnleza y a los trnbajadores", Cuadernos de Arqu.!, 

tect'ura y urbanismo 1981 Autogobierno, 
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tidos, 

Con las liltimas devalu11ciones de la moneda, el aumento de impuestos, los precios del combustible y --

del mismo producto, se pens6 que se frenarl'.u la compru del auto¡ pero se gener6 otra idelog!a¡ se dieron -

plazos de compra m&s largos, facilidades de compra y el cr6dito adquiere un gran auge. 

''"Esta ideología se plasma en la mentalidad y pretexto de que el dinero cada día "vale menos" y se pie!}_ 

saque la mayor manera de invertir los ingresan es comprando un automóvil. 

El Estado por su parte crea en 1972 lil Subseci·ctaría de Mejorumiento del Ambiente, que no sirve ni P!!. 

ra disefiar jardines, ya que tambi6n es desordenado por lil anarquía de la ciudad y de los intereses del ca-

pitill. 

Pero si tan sólo fuera eso, ya que además tmnbilln contribuye a la ideología de poseer un autom6vil -

propio, de la siguiente manera: el transporte colectivo ahora en su administración es obsoleto, deficien--

te, faltan unidades, los tiempos de recorrido de rutns son bastante largils y las unidades existentes son -

bastante desagrildables. 

Por otro lado, el capitalista pone el automóvil y el Estado pone las vialidades; liltimamente la pol!

tica gubernamental orienta gran parte de los fondos pdblicos a la construcción de avenidas cada vez más 

grandes y que sea m&s fluida la circulación "privada", 

Otra manera es que en sus normas y reglamentos de construcción exigen que por cada vivienda exista un 

caj6n o dos da estacionamiento, en sus planes no de prioridad de calles, para·é1 todas son lguales y todas 

1 

' 
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las a~falta y pavimenta para que circulen autos. Asi contribuye a la ideología del poseedor de un predio 

de que "algdn día no lejano" tendr4 un automóvil propio para meterlo a su caj6n de estacionamiento, porque 

el Estado ya le dijo que "61 también puede poseerlo". 

Alternativas y propuesta~ 

En la zona de estudio de San Nicolás como en muchas otras zonas proletarias, la traza de calidad y -

uso de las calles es pareci.do, reproduciendo lu antes expue5to. 

Analizando los datos socioeconómicos, esta población no llegar[i en dltimo de los casos a poseer un -

autom6vil, su movilización es dirigida principalmente por el transporte colectivo de rutas de camiones que 

circulan dentro de la zona, que como se mucntra en el plano, C[;tfü1 bastante centralizadas oriyinando des-

plazamientos largos para abordar un camión; por lo tanto, proponemos ~ue se reordenen las rutas dentro de 

la zona para tener una mejor distribución cie élstau y que serlin míls [1giles en sus vueltas de terminal a ter 

minal¡ que se luche y se exijan más unidades y mejores. 

Dentro del uso de calles, generar el u~o de unas y desalentar otras, como se muestra en el plano de -

"Propuestas de Vialidad". Esto es de la siguiente manera: formar calles principales que se dar4n por las 

rutas de camiones, estas calles serán totalmente asfíllt<1das y pavimentadai;; otras calles secundarias, para 

la circulación de autom6viles, en dltimo caso previéndose no par¡¡ la circulación particular, sino para la 

entrada de los servicios (transporte de mercancías, gas, ambulancias, transporte, y desnlojo de desechos -

s6lidos, servicios de mantenimiento de energía y ·alumbrado, entre otros) • 
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Estas avenidas las orientamos principalmente en sentido odente-ponientc ya que es la parte m~s ango! 

ta de las manzanas, d&ndose la vida vecinal en el otro sentido que es a lo largo de las manzanas. 

Las calles terciarias serfin principalmente cerradas con trfinsito peatonal est6n o no est6n pav11oonta-

das; estas calles pueden generar varios usos, desalentando el concepto de calle, por ejemplo se pueden ut! 

lizar como un gran patio para el frente de las dos manzanas, jardines, canchas deportivas, juegos infanti-

les,· grandes patios para asambleas, juntas, ficstiln para alentar las costumbres de esta zona. En fin, ir 

generando una ideologia mfü.i colectiva y menos individualista. 

8 :.2 l\.~ALISIS DE REP!l,QDUCCION BIOLOGIC/\ 

Juegos Infantiles 

Centros Deportivos 

Espacios de atenci6n a la salud. 

Dentro de la colonia se hace notoria la ausencia de lugares de esparcimiento corno son juegos infanti-

les y centros deportivos necesarios para el desarrollo f!sico. Principalmente de la niftez y de los j6ve-

ne·s, .P~ra que estos últimos canalicen su tiempo libre en actividades positivas como el deporte tratando de 

evitar con esto el posible pandillerismo y vagancia que incipientemcnte se dan en la colonia y que perjud! 

ca a los habitantes de la colonia. 

Entre las actividades deportivas que se dan, en estos lugares de esparcimiento son actividades al ai-

re libre como son futbol, basquet-ball, voley-ball y front6n. 

1 

~ 
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Conjuntamente con juegos infantiles, siendo estas nctividades las más notorias en la colonia. 

Lugares de atenci6n de la salud 

Entre las enfermedades mSs frecuentes de la población encontramos las respiratorias, en un 53% como son --

gripé•, amigdalitis, fibres y bronguitis. Las estomacales (diarreas e infecciones) en un 31%, o sea que 

el 84% tiene enfermedades no muy delicadas pero que por la no atención debida de 6stas, son las que a fin 

de cuentas resultan ser lns principales causas de su mortalidad, correspondiendo a estas el 52% de muertes 

(ver .grSfica). 

Los lugares a los cuales va a atenderse la gente es principalmente por otros medios por ejemplo m~di

co particular, remedios caseros y farmacéutico, correspondiendo al 70% de la población; y el otro 30% lo -

hace en clínicas oficiales. 

Esto se explica a que el 47% de la poblaci6n es la que cuenta con un trabajo fijo en una empresa y -

por lo tanto con prestaciones de Seguro Social. 

Si bien la gráfica de poblaci6n con servicios m6dicos muestra que el 47.5% tiene prestaciones de Seg~ 

ro Social, s6lo el 30% acude a ésta y se debela que el restante no acude a llstas porgue el servicio es ine 

ficaz o está muy saturada la clínica a la que acuden. 

En salud, se propone debido a las enfermedades de los individuos de esta zona que se establezcan loe~ 

les de medicina preventiva,. principalmente medicina cura ti va en general y de deteccHin de enfermedades que 
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requieran especialización y estos que sean trasladados a su vez a hospitales centrales especializados. 

Dentro de estos locales de salud se propone que algunos cuenten con un equipo más grande que servida 

principalmente para atención a mujeres de embarazo y partos, 

3, ANALISIS DE LAS CAPACIDADES DE SOCIALIZACION 

Conclusión de preprimarias 

Actualmente en la zona existen 9 primarias, de las cuales a continu~ci6n se anotan la localizaci6n y su co 

rrespondiente capacidad. 

1, Capacidad: 450 niños 

Localización: Yobain y Calle Nueve 

2, Capacidad: 270 niños 

Localización: Axil y Calle Cinco 

3. Capacidad: 360 nifios 

Loc:alizaci6n: Yacalpeten y Calle Uno 

4. Capacidad: 360 niños 

Localización: Tepozal y Calle Tres 

5, Capacidad: 450 niños 

j 

~ 



,./. Localización: Pedro Mendoza y Calle Trece 

6. Capacidad: 90 niños 

Localización: Arriba de las v!as del ferrocarril, en la zona de las llamadas 17 manzanas 

7. Capacidad: 90 niños 

Localizaci6n: En la Colonia 2 de Octubre 

a. Capacidad: 540 niños 

Localización: Izamal, cerca de las vías del ferrocarril 

9. Capacidad: 240 niños ... 
Localización: En Cuchilla de Padierna 

De todas estas escuelas sumarnos lns capncidades y nos da una cantidad de 2 850 lugares, correspondie! 

do a•·la capacidad actunl. 

Ahora, tomando en cuenta los porcentajes de la pirámide de edades de los niños en edad primaria (2.6% 

en San Nicolás y 2.8% en la zona de los Belvederes) tenemos que existe una demanda actual de 2 333 lugares 

en toda la zona. 

Si comparamos la demanda actual con la capacidad actual resulta que: si tenemos capacidad para 2 850 

niños y la demanóa es de 2 333, sobran 517 lugares todavía por ocupar, y que por lo tanto, actualmente no 

existe déficit dé preprimarias. 
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•En la proyecci6n para 1990 la poblaci6n a atender será de 483 niños¡ los cuales scr&n absorbidos por 

las escuelas actuales, tomando en cuenta que hay un sobrante de 517 lugares aún en la actualidad. 

De tal forma que para la proyecci6n a 1997 se observ6 que para la zona de los Delvederes ya no existi 

rl crecimiento alguno, mientras que para San Nicolfis habrft un incremento de 538 niños y para tal efecto se 

propone el terreno ubicado en la Calle Cruz del Quijote, entre la Calle Nueve y Las Torres. 

Conclusi6n de primarias 

Actualmente existen en 

l. Capacidad: 

Localizaci6n: 

2. Capacidad: 

Localizaci6n: 

3. Capaci.dad: 

LocaJ.izaci6n: 

4. Capacidad: 

Localizaci6n: 

s. Capacidad: 

la zona 9 primarias, con capacidad y localización siguientcs1 

1 600 niños (la capacidad responder& en todos los casos a 2 turnos) 

Citilpechen y Calle Cinco 

1 920 niños 

Contoy y Calle 

1 200 niños 

Tenak y Calle 2 

3 200 niños 

Pedro Mcndoza y Calle Tres 

1 840 niños 
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Localizaci6n: Teclamilla y Calle 12 

6. Capacidad: 1 120 nitios 

Localizaci6n: Zona de las 17 manzanas 

7. Capacidad: 4 80 niiios 

Localizaci6n: Colonia 2 de Octubre 

e. Capacidad: 1 440 niños 

Localizaci6n: Holpechen, a la altura de las v.l'.as del ferrocarril 

9. Capacidad: 1 4 40 niJios 

Localizaci6n: En la Colonia Cuchilla de Padicrna 

Sumando la capacidad de todas las primarias nos da una cantidad de 14 240 lugares en dos turnos. 

Tomando en cuenta los porcentajes de las pir5mides de edades de los niños en edad primaria (16.5% en 

San Nicolás y 18,5% en los Belvederes) tenemos que existe una demanda actual de 14 739 lugares en toda la 

zona. 

Si se compara la demanda actual con la capacidad resulta que: si existe una demanda de 14 739 lugares 

y la capacidad es de 14 240 alullUlos, faltan por lo tanto 499 niños por tener un lugar en la primaria. Se 

puede considerar que estos niños no justifican la construcci6n de una escuela primaria, ya que de hecho se 

gan pláticas con gente de la zona, muchos niños se trasladan a escuelas de las colonias aledañas. 
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En la proyecci6n para 1990 la poblaci6n a atender serft de 3 106 niños, proponiGndose para entonces 2 

escuelas primarias con capacidad aproximada de 1 553 alumnos cada una, en dos turnos de 18 grupos. Las 

cuales en total, tendrían un nGmero de egresados de 516 alumnos. 

Y para 1997 se observ6 que existirti un aumento de 3 1120 ni!ios en edad primaria, proponi€ndose para -

tal ~fecto la construcci6n de 2 escuelas primarii:1s con capacidad aproximada de 1 710 alumnos cada una en -

dos turnos,. ;Jar,'. !.8 a.r•.mos, las cuales tenddan un nt1mero de egresados de 552 alumnos, 

Existen ~ct~~:~"~tc "~ ·, ~ona finl"i~ente 2 escuc!es secundarias con capacidad y localizaci6n siguientes: 

..., )"1(' •' 

L~ ?rc::~~ac!Gn de :n cal:c "' '.~echen, pasando las torres. En Cuchilla de Pa--

Entre estas dos escuelas secundarias se satisface una poblaci6n en edad secundaria de 4 200 alumnos. 

egre~~~os de las pri~~~!as existentes, as! co~o e! n~~ero de egresados de las primarias proyectadas para -
1990 y 1997. 
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Por lo que, si en 1984 se tiene un número de egresados de primarin de 2 364 alumnos, y la capacidad -

de absorci6n de las dos escuelas secundarias actuales par¡¡ nivel de primer año es de 1 400 alumnos en dos 

turnos, resulta que faltan 964 egresados con secunduria (2 364 egresados - 400 absorbidos " 964 egresa-

dos faltantes). Ahora, la propuesta en este sentido es la construcción de 2 escuelas secundarias tl:icni--

cas: una con capacidad de 900 alumnos por turno (18 grupoi;) y otra de 540 alunmos por turno (12 grupos), 

Para la secundaria de 900 alumnos se propone el terreno ubicuclo en la Calle de Lucio Blanco entre la 

Calle 4 y la Calle 5 (terreno propueeto por la UCP) con una eupcrficie de 7000 m2, 

Y para la secundaria técnica de 540 alumnos, se propone el terreno ubicado en la Colonia Jos6 L6pez -

Portillo, situado debajo de las vias del ferrocarril, con una superficie aproximada de 12000 m2 (ver loca

lizacj6n en el mapa de secundarias propuestas) • 

Para 1990, el número de egresados amnentaril a 516 y se requerir ti de una secundaria de aproximadamente 

15 gYupos por turno. El carácter de la secundaria, si es técnica o no, depender~ para entonces del desa--

• rrollo y necesidad propios de la zona. 

Y en 1997, el número de egresados aumentará a 552, y se requerirá de una secundaria de 15 grupos apr~ 

ximadamente por turno. 

La raz6n por la cual se propone la secundaria técnica es la siguiente: se observó que muchos niños a 

partir de la primaria y principalmente de la secundaria dejan de asistir a la escuela, debido a que se tie 

nen que incorporar a la contribuci6n de ingresos para sus casas, ya que, como se ha notado, el nivel de 
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181 1 
ingresos por familia es en muchos casos tan bajo, que requiere la aportaci6n de los demlis miembros inclu--

yendo a los niños y a las mujeres. Por esta raz6n consideramos que si en cierta fonna es inevitable la i!!_ 

corporaci6n de los niños al trabajo, es conveniente que al estudiar la secundaria t6cnica salgan con cier-

tos conocimientos técnicos que les puedan ayudar para incorporarse de una mejor manera al mercado cíe traba 

jo, a la vez que, se contribuya a elevar el nivel cultural. 

e:s INTERCA~IBIO SOCIAL 

Los colonos antes de llegar a la zona se encontraban en su mayoría (BB,65% de los familiares) en un conti-

nuo peregrinar por la ciudad. 

Sus posibilidades econ6micas (ln mayorla con salarios mínimos) no les.permitla poseer una vivienda, -

ni siquiera pagar rentas. Ya que 6stas aan eran elevadas por lo que su movilidad espacial iba siempre en 

busca de una habitaci6n segan sus posibilidades, mtís no sus necesidades. 

Sus posibilidades s6lo alcanzaban para habitar junto con familiares, numentnndo asl el nt1mero de habi 

tantes por viviendo o sea el hacinamiento, o pagar rentas fuera de su alcance, 

Asl la segregaci6n, la crisis de vivienda y las malas condiciones de vida forman parte de una clase -

social especifica e hist6ricamentc explotada que existe en la Ciudad de M6xico. 

La necesidad de vivienda envla a esta clase social a las orillas de la ciudad en suelos por lo regu--

lar inadecuados y donde al capital inmobiliario no le ha interesado, conform5ndose as1 espacios de inva---
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si6n, siendo la única posibilidad conyw1tural de obtener un lugar donde hubitur. 

oesarroll&ndose ¡¡nivel de gesti6n formils orgunizutivus, por purtc de los pobladores invusores para -

generar una serie de movilizaci6n para lil lucha por su solución en buse ¡¡ necesidades que les son comunes. 

Por lo general, estas reivindicaciones son de tipo econ6mico a nivel de los medios de consumo colect!. 

vo necesarios para la subsistencia, "a veces se comete el error de considerar que los movimientos de colo-

nos son poHticos por nat~raleza, por tener como enemigo fundatnental ¡¡l Esta\io... El c¡¡r/icter del movi---

miento se lo definen sus reivindicaciones, oi s6lo levanta dcmundas políticas (democráticas o revoluciona

rias) tendr& ese car&cter pol1tico" 1 • 

La demanda y su movilización, si se mantiene en nun propios términos, produce una organizaci6n numer~ 

sa pero fr&gil. De aqui que se requiera un nivel de direcci6n que pueua situar la lucha en té1111inos que -

unifique a los di versos grupos, (asociaci6n ele colonor., juntas de vecinos, etc.) ; que dé salida a las de--

mandas, y que aproveche la coyuntura para politizar. 

Porque las posibilidades de la demanda puril esto son en si mismas limitadas, en el' sentido que seor-

ganizan en base a un problema que los atañe y perjudica. Pero que después de librada la lucha y su satis-

facci6n de la demanda, dichas organizaciones tienden a desaparecer. 

1.- Emilio Pradilla - Autoconstrucci6n, Explotaci6n y polfticas del Estado pag, 341, 
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"Obtenida la tenencia de la tierra, no se lucha nuevamente por ella; construida la vivienda, por mise 

ra que ella sea, queda "satisfecha" la necesidad, instalados los servicios, se concluye esta lucha. Así -

vemos c6mo las colonias que en épocas pas<1das fueron vnngu<1rdiil de lil lucha, hoy se ha convertido en apac.!_ 

bles zonas integradas" 2. 

Conclusiones y propuestas 

Actualmente los niveles de organización en la zona tienen di fcrcn tes intensidndes, por tener "diferentes" 

necesidades, por lo tanto diferentes fases; de <1cuerdo al desarrollo de cada sentamiento, de la ~fguiente 

manera: la colonia San Nicolás Totolapan ha librado varias luchas. 

Ennumerándolas en su proceso: 

a) Regularización de la tenencia de la tierra. 

b) Dotación de agua potable, energía eléctrica y transporte. 

el Escuelas y centros de salud. 

d) Pavimentación y asfalto. 

Mientras que la zona de la parte sur de los Belvederes, que son asentamientos nuevos (ver proceso hi~ 

t6rico del presente trabajo) , están iniciando su lucha por la tenencia de la tierra y por el no desalojo. 

Notándose una mayor movilización en la parte de los Belvederes, mientras que en San Nicolás parece que la 

~·· IBIDEM Pág. 338, 

'' 
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lucha se ha ido apagando, Ocurriendo lo anteriormente expuesto; siendo ya libradas y solucionadas las de

mandas primordiales, se va dispersando la organización e individualizando a la gente. 

A pesar de esto quedan organismos que siguen discutiendo los problemas y tratando qua la organización 

no desaparezca, puesto que quedan muchas luchas y reivindicaciones en diferentes niveles: 

En lo pol!tico: Por unu organización independiente que no Gea absorbida por el Bstado y adjudicársela, 

En lo económico: Por la solución a demandas de infraestructura y equipamiento, 

En lo social: Por un elevamiento de conciencia. 

En la zona de Belvederes aprovechar la coyuntura que se pretwnta para ciar salida a sus necesidades in 

mediatas de uso del suelo y dotación de infraestructura necesaria. 

Propuesta 

Por lo tanto, proponemos que los espacios que actualmente se están utilizando para organizarse, .~glutinar

se y discutir sus problemas, se sigan respetando corno tales. 

Ya que se da el caso que los terrenos que son utilizados para este fin despu6s son constru!dos para -

cualquier edificio (escuelas, mercados, etc.), 

Esto trae consigo que el espacio que antes se utilizaba para cierta actividad, óespués se hace sentir 

que ya no es necesario eso, que ya fue superada esa etapa de "grilla" de la colonia. 

'' 
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Por el contrario nosotros proponernos que estos terrenos sigan teniendo el mismo uso, que se constru-

yan salones para asambleas con espacios de propaganda poHtica, espacios de cultura popular que participen 

desde niños, hasta grupos juveniles y de adultos, para que se genere la conciencia y se dé clara evidencia 

que la lucha continGa. 

.... 

' 

'' 
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B.6 An~lisis de Intercambio Comercial. 

El consumo que se da en esta zona es principalmente la de productos de primera Necesidad, Dado el tipo de -

zona habitacional. 

El consumo de mercancías para un mejor análisis lo clasificamos englobando los establecimientos de dis- ~ 

' tribuci6n en la Zona de·la siguiente manera. 

Prcxluctos Comestibles 

- Miscelaneas, abarrotaras 

- Carnicerias 

- Pollerias· 

- Panaderías 

- Fondas 

- Verdulerias 

- Pa le ter ias 

- Dulcerías 

- Tortilledas 
' ' 

- Exp. de huevo 

Productos necesarios a la Vivienda 

- Herrerías 
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- Tlapaler1as 

- Ma ter in les de cons trucc i6n 

- Fábrica de tabicón 

- Vidrierfo 

- Madererfo 

- Muebles 

Productos Personales y Servicios 

- Vestido y calzado 

- Tintorerl'.ns 

- Peluquerías 

- Fotografías 

- Farmacias 

- Reparadoras de calzado 

- Servicios automotrices 

Existiendo en la zona las siguientes maneras de "satisfacerse" de los productos necesarios. 

Mercados Provisionales. 

No existiendo un sólo mercado definitivo 6 "municipal", si se puede llamar, todos estos mercados son -

puestos provisionales que las personas encontraron la oportunidad y se acentaron en un terreno y se convir--
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tieron en Comerciantes, 

En la zona se encuentran distribuidos 4 mercnclos provisionnles no nbarcando ni llegando n abastecer to-

da la zona, (ver plano No. B lugares de tianguis o Mercado sobre ruedns que se instalan una vez por serna-

na en cada lugar (ver plano No, 

Los mercados asentados y los tianguis en la distribuci6n de sus giros tienen el siguiente porcentaje, 

Giro No, de Puestos Porcentaje 'l. 

Productos comestibles 37 GB 

Productos necesarios-

a la vivienda, 5 9 

Productos personales 9 16 

Servicios 3 5 

54 puestos 100%* 

Los comercios particulares asentados en toda la zona presentan la siguiente distribución en base a la -

clasificación presentada, 

De una muestra de la zona de un total de 232 puestos, 130 puestos son dedicados principalmente a la ve~ 

* An~lisis realizado sobre el mercado asentado en las calles de !3ecal y Tckit que actualmente es el Mercado
que esta tln poco más organizado, y tiene más venta y giros en comparación con los demás mercados de la zo
na, Los tianguis tienen relativamente estos porcentajes. 
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ta de productos alimenticios que ser!a el 56% del total el 44% resultante se compone de productos a la vi- -

vienda, productos personales y servicios, 

Del 56% de puestos en giros alimenticios se consideraron los siguientes1 

- Abarrotes 

- Carnicer fas 

- Tortiller1as y panaderías 

- Verdulerfos (frutas y legumbres) 

Siento el Comercio que más prolifera el de abarrotes que tiene el 60%, las carnicerías, tortiller!as y

panader!as y verduler1as el 40% restante, 

Los comercios particulares y Mercados y tianguis tienen una composición total de la siguiente manera, 

Productos alimenticios Prod. Vivienda Prod, Personales Servicios 

68% 5% 9% 3% 

56% 44% 

124% 61% 

18 5% 

67% . 32% 
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En conclusión: Las mercanc1as que mtís se distribuyen y ios puestos c¡ue r:,:is se e•1c..iG1;;rú:: es el de pro-

duetos comestibles con un 70% haciendo unn ~c~ac~ón con ui ú~~~:--s ü0l gnsco ~e una ia~~lin obrern de esta 

zona resulta ser el mismo porcentaje cie co;r,crcios es oucir; 

El 70% del salario lo dedica para productos alimenticios 

El 30% del salario para varios* 

D~fic'it de establecimientos de abasto de productos de primera necesidad 

En la zona se encuentnrn 4 mercados que no abastecen ni en productos y en cercanl'.n ya qua para los ra-

dios de acci!Sn se encuentra la mitad de la zona fuera de esto:; radioii (ver plano No. 

Por lo que las familias compran principalmente en los tianguis por di fer en tes motivos que exponen: 

- los productos los encuentran m.'.ls barato:; que en el mercado 6 tiendas 

- astan m.'.ls frescos los productos alimenticios 

- el tianguis se encuentra m.'.ls cerca que el mercado, 

- existe más variedad en las mercancías. 

Pero también se encuentran con inconvenientes. 

- Se instala una vez a la semana 

* Ver el análisis en es.te trabajo del capítulo No, 12 del tema "mercado" \'Análisis del consumo de una fami
lia obrera ploretaria de San Nicolas Totolapan 11 pág, ( ) 
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- No .. iie pueden abastecer de productos para toda la semana ya que se descomponen los alimentos por no t!! 

ner donde almacenarlos adecuadamente, Esto los lleva a comprar entre semana del tianguis en los mer

cados o en (lltimo de los casos en las tiendas par ticula'res. 
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CONCLUSION 

En conclusión la 16gica del consumo y comercializaci6n de productos de la necesidad en la zona con sus-

caractedsticas particulares, que dado el momento podernos genernlizarlils a las zonas perif6ricas con simili-

tud de características es: 

Los residentes se abastecen principalmente de los mercados tianguis que se instalan una vez por semana-

en un lugar determinado, Con la característica de este tipo de comercio tiene varias ventajas; ya que se --

instala una vez por semana vende en grandes cantidades nor lo tanto con precios bajos dado el volumen este -

locatario al vender en grandes can tidadcs, compra en graneles voleimenes por lo tan to a un precio mucho ml!s b.!!_ 

jo, al no tener que pagar rent~s del suelo, amortizaciones del puesto, instalaciones, energía, agua, drenaje, 

imp. del terreno etc. Le permite ofrecer su ncrc1rncía a un precio mucho rnlls bajo, al vender y comprar al --

d1a se obliga a tener los productos frescos, 

Es por esto principalmente por lo que las personas se dirigen principalmente al tianguis, pero no tie--

nen manera de abastecerse para toda la semana ya que los productos se descanponcn, por lo que solamente al--

canzaran a comprar para 2 6 3 días cuando mucho y los dcm~s dL1s se dirigen al mercado "Provisional" asenta-

do permanentemente 6 a los comercios particulares distribuidos, 

En la zona este mercado provisional se encuentra con grandes desventajas en relación al tianguis; por -

lo siguiente ya que tiene una venta de sus mercancías rnlls reducidas y en pocas cantidades, los obliga a ven-

der sus productos un poco más elevados para así tener una reposición de su inversi6n, al vender poco se obl,! 
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gan a promoverse en pocas cantidades y mtis seguido por lo tanto pagando fletes constantes de mercancía y al 

comprar en el centro de abasto; compran sin descuentos por las cantidades mínimas que compran, esta 16gica

trae como consecuencia que si proveen de más mercancfo L1 tienen que almacenar y ofrecerla no tan fresca, -

Adem&s que por estar asentados en un terreno fijo los gastos vía impuestos por la renta del suelo que ocu-

pan, los servicios y las mejoras en construcci6n a puestos y pasillos. 'l'ienden que estos Gastos al final -

de cuentas repercutan en las mercancias. 

Los"'locales particulares o (tendajones) son la última parte de pL"Oveerse los pobladores do sus produc

tos, al no tener cercanfo a los mercados provisionales estos "tendajoros" tienen la misma manera de comer-

ciar que el mercado, aun mds encontrando venta hasta de una pieza (ya no por kilos) do los productos, lle-

vando cons·igo un encarecimiento brutal del producto. 

l 
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PLANES Y POLI TI CAS 

Planes de los pobladores ••• 

A partir de las demandas que tienen los pobladores en primer lugar sobre la dotación de servicios y equi

pamiento necesario se organizaron y conformaron la Asociación de Residentes de la Colonia de San Nicolás 

que en parte milita en la Uni6n de Colonias Proletarias (UCP). 

Esta asociación se dirigi6 a la Delegaci6n de Tlalpan y en especifico a la Direcci6n General ae Pla

nificación. 'ra1 dependencia les inform6 que s6lo pod!an dotarlos de los servicios si sus predios y su te 

nencia de la tierra estaban regularizados, por lo que se movilizaron en este sentido, logrando asl la ex

propiaci6n del ejido en 1980, 

Por otro lado, ahora recurren al autogobierno para que se les haga un estudio y desarrollo urbano -

que comprenda la dotación de servicios tanto de infraestructura como equi.pamiento para que en parte y por 

iniciativa de ellos puedan instrumentar sus soluciones y otra demandarlas ante el Estado, 
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Planes del Estado .•. 

El Estado en sus políticas trata de mantener sin cambio y adem5s de no dotar de servicios a esta zona por 

el crecimiento que puede originar hacia la zona de conservnci6n ecológica del Ajusco. Adem&s de dotar ue 

servicios a aquellas zonas que s6lo tengan una densidad <le pol1laci6n de 200 habitantes por hect&rea, el -

crecimiento, en su política, lo trata de detener a 130 habitantes por hect&rea. 

Por lo que esta política estn en la no dotaci6n de servicios o irles reteniendo lo m&s posible y s6-

lo dotarlos poco a poco como lo que sería la aperturn de una que otra calle pavimentada, dotar de la red 

de agua potable más no del agua para ir mediatizando eus peticiones. 

Estas políticas se manifiestan claramente en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la siguiente -

forma: 

Mantener sin cambio el nivel de servicios de Padicrna y poblados de la periferia con alta capacidad <le 

de expansi6n urbana. 

Programar la dotación de servicios condicionada a los niveles de densif icaci6n de 200 habitantes por -

. hectárea y con tenencia regularizada. 

La estrategia del Plan Parcial recomienda la saturaci6n de lotes, pero manteniendo bajas las densida-

des de poblaci6n a 130 habitantes por hectárea. 

No establecer industrias porque funcionarían como focos de atracción para nuevos inmigrantes dado el -
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atractivo del medio natural. 

Dentro de las zonas de uso habitacional con densidades bajas conviene mantenerlas as! para evitar la -

penetración urbana en el Bosque del Ajusco. 

Otra medida para contraer ln expansión e invertir la atracción urbana de la periferia es la instala--

ci6n de un sub-centro urbano en ln sección norte de este agrupamiento, 

En la zona de conservación se hace una excepción comprendida en la zona del ferrocarril y la carretera 

antigua a Cuernavaca, con fraccionnmientos ecológicos y nutosuficientes, con servicios pdblicos y con 

densidad no mayor de 10 habitantes por lmct~ren, 

Podemos decir que la estrategia general pura lo!; asentamientos perif~ricos de la zona urbanizada es 

paulatino (entiéndase casi nulo) mejoramiento de los !;ervicion, !Ah, pero eso sl'..: el Est<1do exige la 

tributación; que tiene por objeto allegar lon "recursos necesnrios" al Estado para cubrir los gastos pd

blicos y que a su vez tienQn funciones inductivas de desarrollo urbano, ~stos tributos son el impuesto 

predial, el impuesto para obras de plnnificaci6n, el in~uesto sobre traslación de bienes inmuebles, el -

impuesto de cooperación para obras pdblicas, el impuesto para la donación en especial a cargo de propie

tarios de fraccionamientos y terrenos y las cuotns de división, subdivisión y relotificaci6n de predios. 
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CONCEPTUALIZACIOll DE ABASTO DE PRODUCTOS 
DE CONSUMO DE PRI~1EHA i·lECESIDAD 
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Marx señala que los momentos contenidos en las relaciones que el trabajo impone a los hombros son cua---

tro: 

l. Las relaciones de intercambio 

2.- Las relaciones de producci6n 

3.- Las relaciones de distribuci6n 

4.- Las relaciones de consumo 

Estos cuatro momentos existen y han existido en los diferentes modos de producci6n y su carácter es

tá definido precisamente por la forma de propiedad do los medios de producci6n. 

El momento que nos interesa estudiar en esta parte corresponde a las relaciones de intercambio de -

mercancías, especialmente dentro de una sociedad con modo de producci6n capitalista. 

Cuando se implanta el capitalismo en una sociedad, el intercambio mercantil llega a adoptar la forma 

general de las relaciones entre los hombros, en este modo todo absolutamente todo llega a adquirir el ca

rácter de mercancía hasta el amor, la moral, el aire, etc, y principalmente la fuerza de trabajo es obje-

1 

~ 
' 
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to de compra y venta. 

La relación de intercambio a·su vez necesita que el trabajo tenga una división y la unidad de produ~ 

toros en alguna forma, y contener las siguientes caractcrfsticas: 

car1\cter privado del trabajo. "S6to ¡.11tod1tc.toa r/e U11thajo1 p1tlv1tcloJ ú1depe11rlü11teJ 1oio<1 d~. o.t1to<1 ptte--

den 1teueatl1t en auJ 1tel1tciune4 eC c.a1t~ctc1t de me1tc1t11c(1ta" 1• 

Propiedad sobre productos. ~ 

Intercambio voluntario entre productores. "Aqtt( rnrl11 pc1.1eedo1t de ttna me1tc1utcút .16lo puede apode1tct1t<1e 

de la de ot1to po11 vol1rn.tad de ~a-tr. y dc.ap.te11d.U11dt'-H de ta J11ya 11 ,, 

Que el cambio sea estable o habitual. 

Que exista un conocimiento del mcrcnclo por porte ele los productores y consumidores. 

La manera más inmediata y concreta en que se presenta el intercambio es en el mercado 2• 

··Por las contradicciones establecidas entre los agentes que ahí intervienen por la determinación del 

precio de la mercancía. 

Ma1t.x. El Cctp-l.tal. Pdg, 10, 
2 Pun.toll aacadoó de El Cap.U:al Ma1tx. "Tltabajo a.6ala1t.lado y c.ap.Ual". 
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r.as contradicciones que aparecen son de tres tipos y de terminan el precio de la mercancía. 

l. Contradicciones entre vendedores y compradores. 

2.- Contradicciones entre compradores. 

3.- Contradicciones entre vendedores. 

La primera está condicionada por la oferta y la demanda: 

"Uno6 qule4e~ comp4a4 to m~a ba4ato poalble y otAoa quleAen vende4 to m~a caAo poa1bEe". 
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Cuando existe una gran demanda y poca oferta esto trae consigo una competencia entre los demandante~ 

es decir, entre los compradores para adquirir mo1·¡::ancías, por lo tanto se elevur5 el precio de lus mercan 

cías. Cuando ocurre a la inversa, es decir, cuando existe una gran oferta y poca demandu se llega a mal-

baratar el producto, por eso varias industrias cuamlo tienen mayor oferta que demanda o aunque exista do-

manda no hay poder do compra (por la inflaci6n, etc.) destruye sus existencias hastu lograr la rulaci6n -

entre oferta y demanda paru no malbaratar las mercancías, y ocurre no un menor precio del producto sino -

una elevación para lograr sus ganancias perdidas en la no ventu de todas las dem5s mercancías producidas 

que no se presentaron al me1·cado; de esta munora elimina lo más posible compradores y la producci6n so --

convierte a productos suntuarios. 

l. Entendiendo po4 Me4cado la dltlma 6a6e de ta me4cancla dentAo de un p4oceao e6pecl6lco de cada agente -
que lnte4vlene en et lnte4camblo pa4a au conaumo 6lnat, ea ahl conde ae 4~allza el acto ml6mo de ln.teA
camblo. ActMacl6111 no tAatamoa de de6ú1.i.4 aqul et conce.p.to me.4cado como ''objeto 6.t<1.lco. 



La segunda contradicción entre consumidores: 

Los consumidores, considerados en masa determinan su consumo en función a dos aupectos: 

a) Satisfacción de sus necesidades. 

b) Solvencia o capacidad de compril y precio de las 111eL·cnncfos. 

a) Satisfacción de sus necesidades 

En la satisfacción de necesidades podemos citar a ílquellas necesidades b5sicas (no creadas por el si! 

tema). Las necesidades b5sicas son las que ncceuita un individuo para reproducirse y reproducir su -

fuerza de trabajo, por ejemplo: aJ.imcnti1ciún, V(!~;túlo, cou.L:'.o, :rnlud, es~iarc\mi.cnto. !·:n el c.:ipitali! 

mo estas necesidades se tienen lJUe :;atisf<1ccr con producto:;, result<iclo dr. la producci.ón en la divi---

por medio de mercancias, en.esta parte las mercanc!a~ encierran un valor Je uso, generado por una ne-

cesidad. 

Si bien es cierto c¡ue el capit.üi.s1110 conlleva al. consurni~::!o lli1t1t<1 c\c lo c¡uc no es comestible (en el -

caso del consumo alimenticio), en esta etapa de dc~arroll.o ~el caoitnlismo donde las empresas que se 

dedicnn a la nlimentación (sin contar los productos natura'.c:;) son l'll r,u m<1yod¡1 los proces11clores 

transnacionales y orientan sus proc1ucto!; al consumo de los P''quc,ioc; (;nipos de altos ingresos, otros -

se encuentran decisivos a vender algo a los pobres (vaya que si es nlqo). 
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Hacemos esta interrogante: ¿os posible encontrar un producto que ellos lleguen a desear, que tenga un 

precio de alcance a pesar do los bajos ingresos y que ¡¡] mismo ti.ampo produzca ganancias en tal mc:.gri.!_ 

tud que permitan cubrir los gastos de publicid~' :uc huga que loe pobres lo deseen? 

Nada corresponde mejor a esta descripción que lo¡¡ refrescos, productos cnlat;idos, bolsitas de fritu--

ras, etc. Adem5s do los refrescos, llegan a los pobres productos menos nutritivos que las burguesías 

han sido capaces de concebir, so les venden productos en pcqucfins cantidndcs, uno unidad vendible m5s 

pequefia significa un precio mSs bajo aunque rcprcocnln por eupucuto un costo m5s nlto por volumcnl. 

Basta visitar buena parto do aquellos tcn<lajoncs do los barrios pobres para darse cuenta de la situa-

ci6n en que se encuentran hasta chicles uno por uno y¡¡ no por pi1quotcs, galletas, paletas partidas, -

pastelillos, etc. 

Específicamente en San NicolSs el 60\ do las ticncl¡¡u roprcucntan lo antes dicho, por el tipo de pro--

duetos que comercia. 

Con la publicidad se les persuado principalmente a los pobres (do cultura y ocon6micamento) de que -

los alimentos envasados tienen poderes especiales, el menunje sutil es de que sus dictas tradiciona--

les de frijoles, maíz y arroz no valen la pena si se les compara con lo que comen los norteamericanos 

o los ricos que pueden representar cierto status social, por ejemplo: ya se consume cada voz monos --

Un eatudlo hecho poA la PAocuAaduAla del ConaumidoA demoatA6 que un kilo de 6AituAaa que ae venden en -
cualquleA eatableclmlento tiene un pAecío doa uecea magoh que un kilo de caAne. 
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pan tradicional y tortillas para dar paso al pan "l1I!·!!l0" (no es comercii1l publicitario). 

ea, mlfa .ln1po1tta11.f.e .H .. ltlN:a r.t pcc¡tll!.1io ft¡jo d('. tv111,t.\ 1111 r.('./.,\1• .. 1co de . .\1t!Ju1¡c.\ u (1w:a11.. .'.'i.e.11t1t<t~ iná.1 po· 

b) Solvencia o capacidaL1 de compra y precio de L1u merc;inc:!.as 

La solvencia depende de lo~ ingreso que perciba la población en su conjunto de un determinado lugar. 

La roblaci6n espcc~fica que nos intcrc~;i\ e~:. lil pL'rtcncciente a la clase prolctnria. 

Caracterizando a1 prolct.ui<1t~o en el capi tilli.r;n-o es <1que1. !oiujcto que no cucnt;1 con m•~c1i.os (\(, procluc--

ci6n para explotar, lo Gnico con lo que cuenta en ~t es con ou fucr~a Je trabajo paríl vender y poder 

adquirir sus medios L1c !3Ub!j.i~.;tcncia, co11~0 h.:1bíamo~ J!;cncionJdo tambiGn C!j merc~lncl.i1, y c:l precio de é~ 

ta, est& en razGn al 0rado de <1diestramicnto de 6sta, por la presi6n de l<1 luch<1 de clases y sus oxee 

dentes de esto fuerz<1 de traba¿o. 

El valor de la fuerza de trabajo e~;tlí en raz(m, como tol!a mercanctn, Ll(!l trnlrnjo sociolmcnte ncccsn--

rio que requiere p<1r<1 su reproduce ión, de la !li.g~1 ien te manera: 

1 H. (~alte1t, P1te4.i.de.n.te dct. Co11.iejo !11.te.t1rnc..i.u11ae ".'.'r..tc.adu IJ deH1ivo.e111ú.11to". ll.S.A. 19711, 

E4 la pe1t.te11eeie11tc a 11ue¿.t1ta zona de tltabajo. 

~ 
1 .... 
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l. El trabajo socialmente necesario cristalizado on los bienes que consume el obrero y su familia. 

2. El trabajo socialmente necesario que invirti6 pura capacitarse y no produjo, es decir, segGn el 

grado de instrucci6n que alcanz6, consumi6 o trabajó, entre m&s consuma o ee capacite m&s valor 

tendr& su fuerza de trabajo. 

Adem&s porque puede generar mlis ganancias atractivas a quien lo explotara. Entonces su fuerza de tra 

bajo que es mercancía tiene aquí su valor de uso para su explotador, para el que posee la fuerza do -

trabajo para listo sorli un valor de cambio. 

Sin embargo, on la fose actual dol capitalimno, muchos obreros no pueden satisfacer sus necesidades -

mínimas debido.a los bajos salarios, a la subocupaci6n o desempleo. 

Los bajos salarios producto de la constante lucha de clase9 en que el burgu6s cada vez quiere pagar -

menos salarios y ol obrero que no puede sacarle miis, actualrnente ( 1984) el salario mínimo del obrero 

de ($680.00 diarios) no le alcanza para sufragar uus necesidades primarias, en el proceso diacr6nico 

del presente trabajo hemos sefialado. c6mo mediante el desarrollo del capital en M6xico los precios de 

consumo necesario se han deslizado en comparación al salario y cada vez tiende a superar esta brecha, 

un estudio realizado por el Partido Mexicano de los 'l'rabajadores (P.M.'!'.) dcmostr6 que un salario mí-

nimo suficiente para un obrero tendría que ser mínimo tres veces el mínimo, es decir, de $2,000.00 --

diarios para mantenerse o reproducirse el obrero mismo y cuatro miembros más de su familia. Peor es 

para aquellos grupos donde no venden su fuerza de trabajo, especialmente por un salario con trabajo -

fijo, y tienen que encontrar formas de subsistencia por otros medios. Por Gltimo 



190 

La tercera contrndicci6n entre vendedores: 

Es ta contradicción es sciiala<la en ix1se c¡uu c;:is ten v¡ir íos venduclorc:. de Li misnm mcrcanc ía, los ven-

dcdores de .i.ii mi:;mci mercancL1, .i.os vcncícdores se dir;putan L1 ventil en el mcrc<Hlo, iH]UÍ se entabla la com-

petencia cl5sicil del sistema de ganar m5~ y m5s compradores de la mercancía, pi.Ira gilnilr lo llevan a cabo 

de diversas formas y la m5u importante ca el Jbarrotamiento de las mercanciJs y si se puede monopolizar -

qué mejor. 

DEFINICION DEL CONC~PTO MERCADO 

Formas de circulación del Cilpital 

Como hemos seftalado dentro del capitalismo todos los productos adquieren el carácter de mercancías para la 

satisfacción <le las nccesid¡¡des del individuo &stas mercancías a su vez son productos de una transforma---

ci6n, transformación hecha por el capital y las racrcanclas en el MEl~hDO llegan como productos engendrados 

del ca pi tal. 

ú .IU mag 11.Uwl e6 .¿g cm{" 1, 

le. Mali.>:. "Et Cap.t.tal". Vol. l. Tomo 1I1. 
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Veamos co1110 ocurre esto: el c¿¡¡);.~a.~ tiene tn~s f¡¡¡;es dent:r.o de su ciclo: 

la. Fase. El dinero asume la for111a de 1r.crcancS,1 ín•edios de prociuccicí¡-,¡ J' íi:ueria cie trubujo), uquí asume 

la primera [ormn ele circulaci6n. 

2a. Fase. El proceso de producci6n, de lu cual resultan lns rncrcancíns para que mediante un proceso de ex 

plotaci6n, promover su propia valorizüci6n. 

3a. Fase. En esta tercera fase se da la seg~nda forma de circulaci6n de capital, paro que el capital recu 

' ' pere la suma de dinero. 

Esta segunda [ase de circulaci6n en la que ol capital bajo la forma de mercancía que contienen el va-

lor inicial m&s plusvalia generada. 

Entra al mercado ¡i¡1ril busci1r su tr¡¡nsform,1ci611 en clincro a trav6s del intercambio, de la ven.ta. 

Estas mercanc1as en la 2a. (¿¡se de circulac16n de capital presentan tres categorías: 

l. Constituida por bienes de consumo necesnrioG que se ¡meden llamar tambiGn bienes salario, estos bienes 

son aquellos "que entran en la composición del consumo de los trabajadores y determina por lo tanto, -

el valor de su fuerza de trabajo". 

2. Son los bienes de consumo, en el sentido en que no se incluya en el consumo necesario u ordinario de -

los trabajadores. 
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3. La tercera categoría de mercancías est.'.i constituida por los bienes capital, "os decir, las materias --

primas de los bienes intermedios y las m.'.iquinas que sirvan para la producci6n, tanto de bienes de con

sumo como ca pi tal" 1 

La categoría que nos interesa es la primera, la de bienes de consumo necesario pues la rclaci6n que -

existe en esta segunda fase do circulaci6n del capital es entre las mcrcancfos producidas y el consumo in-

dividua! (del proletariado). 

Aquí ya estamos hablando y centr5ndonos dentro del abasto popular, pues estas relaciones do mercan---

cias producidas y consumo individual tiene su agente partiendo ele la producci6n-intorcambio-distribuci6n e 

intercambio-consumo. 

En la producci6n sus agentes pueden variar, son.en el campo, el campesinado y el terrateniente. 

1.0. Intercambio ------ el comerciante ill mayorco 

2.0. Intercambio ------el comerciante ill menudeo 

3.0. Intercambio ------ el sujeto (proletariado) que compra 

Los canales de distribuci6n m5s comGnmcnte usados en M6xico son: 

Producci6n ----Mayorista ----Minorista Consumidor 

1 Me.11.c.ado y Ve.pe.nde.11c..i.a. Ull.l>td.a Ol>wald N. lmage.n. Pág. 56. 

1 

~ 



Producción 

Producción 

---- Cadena de tiendas 

Coop. de consumo 

19:3 

Consumidor 

Consumidor 

Los agentes que se encargnn del intercambio y la distribución son los COMERCIANTES. En apariencia la 

actividad principal del comerciante es la distribución de productos. Al consumidor en el lugar y volumen 

en que Al puede adquirirlo, pero la otra rozón es que dentro del capitalismo es una actividad onerosa, os 

decir, el comerciante convierte en dinero el producto y volver a convrar mfis producto, el productor fija -

un precio al mayoreo (por gr¡indes Cilnt.idacles de producto), finalmente el precio al consu111idor de cada ar-

ticulo es m&s alto que el precio al mnyoreo, esta d~fcrencia se le quedo al distribuidor o comerciante, ol 

comercian te se queda con esn d ifercncüt da precio y devuc lva al i.mpor ta iil fubr ic.:¡in te que lo convertir& en 

capital para su ciclo. 

SegQn Carrillo Aporte (pfig. 170), el comercio c9 ln parte m5s favorecida de la economla mexicnnn, se

g6n ti•te autor con un capital de inversión de 23t del !1 .1.u. nacional, se apropia del 32i de P.I.D., estas 

ganancias se deben a lo sigui.ente: 

a) Este tipo de actividad requiere de poco trnbiljo vivo, es decir, de pocos empleados, el empleado puede 

sor él mismo. 

b) En crisis a cada aumento de precio de gorantla o salarios el comerciante corresponde con un incremento 

mús alto para mantener sus utilidades. 

c) El aspecto de especulaci6n la venta al menudeo el precio es nproxima<lnmente el doble o hasta mús del -

l 
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precio rural que paga el mayorista al producto. 

El minorista es quien m&s incrementa el precio 'el producto, lo cual no quiere decir que 61 sea el -

que obtiene mayores gananciao, pues vende normalmente en pequeiias Cilnticlacles y que necesita llilcer este au

mento para poder subsistir, el bodeguero por su cuenta, aumentil upilrentemente poco el precio, pero la gran 

cantidad le proporcionil altas ganancias. 

d) Las utilidades generadas a la larg<t dentro dol sector comercial tienden u crear una competenciil entre 

comerciantes y la posible monopolizaci6n o ensanchamiento de su comercio, es decir, el crecimiento de 

su espacio de acci6n. 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

El abasto popular y el Estado en el Distrito Federal 

En el consumo de bienes necesarios para la subsistencia entro el campesinado y el proletariado urbano sur

ge una contradicción "por un lado la creciente poblaci6n campesina y tambi6n la creciente poblaci6n urbana 

sobre todo en los sectores pobres, requieren nuevas fuentes de trabajo y porque mientras aqufillos insisten 

en elevar los precios de sus productos, fistos a su vez insiuten en que los precios ele los productos b&si-

cos bajen". 

Por otro lado, mientras los grandes agricultores quieren producir con mejores ganancias, los comer--

ciantes tienen inter6s en comprar barato y vender caro, y asi aumentar cada vez m&s sus ingresos en el ci-
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ele comercial. 

Ante esta contradicci6n el Estado trata de regular el abasto, as{: 

En 1945-1950 la intervención del Estado quedó puesta "l servicio del modelo de industrializaci6n que 

exigia en la ciudad un abasto creciente de productos de primera necesidad a precios regulares para que la 

estabilidad de los precios permitiese mantener el control del movimiento obrero, milntener bajos los sala-

rios para hacer atractivas las industrios en su asentamiento y desarrollo. 

En el periodo CardehiHta (inicio del modelo industrializador) se crearon la C.E.I.M.S.A (Compnñl'.a Ex

portadora e Importadoro de M6xico, S. A.) y la N.A.D.Y.R.S.A. (Nacional Distribuidora y Regularizadi6h, S. 

A.). 

La primera se ocup6 d61 comercio exterior realizando importaciones y exportaciones de productos agrl'.

colas. 

La segunda se ocupó principalmente de la distribución urbana a trav6s de expendios al menudeo y otros 

tipos de comercialización, estas funcionaron ha9ta ucr sustituidas por CONASUPO (Coordinadora Nacional de 

Subsistencias Populares) sociedad an6nima en l9Gl y or<Janismo !-'tlii.~i.co dc!•centraliwclo a partir do 1965. 

La mayor parte de las disponibilidades da alimenLos que c~pL6 CO~ASUPO dentro ele su función regulado

ra, en compras nacionales e importacio11e¡; 1 se canillizó al comercio y la industrii1 por lo 9cneral el alza -

de precio de los elementos y lit especulación de comerciantes ¡¡f:ectan tanto como a los tr¡1b¡¡jndoros del cam 

po y a los de la ciudad por ello, reeult6 vehículo eficaz para lo función de CONASUPO las bodegas para el 
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pequefio comercio instaladas en la RepOblica. 

El 1973 al agudizarse las presiones inflacionPrias que afectan al proletariado cada vuz m5s pauperiz! 

do. El gobierno al no encontrar otro control, ta~;-6n se dedica a la comercializaci6n de Jlimentos parce~ 

deros (zapatos, ropa, Otiles escolares, princi¡rnl111cntc). 

Pero con esta politica, las tiendas CONASUPO no alcanzan a desplegarse por todo el territorio para --

sostenerse como principal proveedor de productos. 

Adern5s que los productos q\IC comercia no son tan v.:iriados ya que no abastece carnes, frutas y verdu-

ras. Que seria lo principal en la canasta bSsica popular. 

Los productos que llega a abastecer son: 

Semillas en paquete ~---~ frijol, arroz, azocar 

Productos enlatados 
por industrias 

Articules de aseo 
personal y casa 

----- caf6, pastas, aceite, verduras enlatadas, ate. 

----- detergentes, jabones, crenms, p11stas dentales, papel sanitario, etc. 

A estas deficiencias tanto de CONASUPO como de establecimientos fijos de abasto. A<lcm5s de la cxpan-

si6n urbana en el D. F. el gobierno a trav6s de la Secretaria de Industria y Comercio promueve lo que se -

llamarian los mercados sobre ruedas. Con la intención ele solucionar el problema de abasto en relación con 

la carencia de edificios donde establecerlos. Adcm&s ele la falta do recursos para dotar a la población de 

los mismos, estos mercados sobre ruedas no son fijos, se csti1bleccn en un lugor diferente cada día de la -
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semana. 

Trayendo consigo el problema para los pobladores de abastecerse semanalmente, pero el problema es que 

a la poblaci6n sus ingresos no les permite aboutecersa de esta mílnera y suu condiciones tampoco les ~ermi

ta almacenar los productos hi.lsta unil semana. 

Por esto mismo tienen que abastecerse al <lb, rlc .:ihí que surjan comerciantes al detalle o en pequerio 

menudeo en la zona, ante esta deficiencia de aba~to. 

MERCADOS MUNICIPALES 

Estos mercados municipales están definir.los y en un luqar fijo dentro de l.:i loc.:ilidad. Como lo define ----

SAHOP (Secretaría de Asentamientos llumano:; y Obra:; P(1bl.icas). "El merci\Jo es la unidad de equipamiento C2_ 

marcial estructurada en base a la organizaci6n de pcquefios comerciantes, mismos que proporcionan a la po--

blaci6n servicios de <1bastecim.iento ele artículos ll.'ísicos de con:rnmo por mccliu ,Je la conccntrnci6n e insta-

laciones adecuadas del comercio al menucleo, operando con bajos costos y condiciones higi6nicas, coadyuvan-

do en el desarrollo de la comunidi.ld". 

Estos mercados aparecen junto con el crecimiento y expansión de la mancha urbana, "la instalación es 

promovida conforme il las necesidades sentidas por la comunidud" (SAllOP) y la necesidad de los colonos de -

un lugar donde adquirir los productoe b5sicos de subsistencia y por otro lado la falta de fuentes de traba 

jo, obliga a ellos mismos a convertirse en comercian tes, propiciando la im¡;lan taci6n de mercados, que no -

son otra cosa más que construcciones improvisadas de tabique, cart6n o lfimina y ocupa plazas, calles o lo-
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tes bald1os, los alimentos que se expenden llegan a ser de mala calidad, por llegar a exponerse en un lu-

gar antihigi6nico. 

"Despufis se empieza a geotionar la construcci6n del mercado por parte <le las autoridades locales, por 

la demanda de los locatarios". 

Supuestamente los recursos que se destinan a la instalaci6n de mercados· son "responsabilidad del sec

tor pGblico". Supuestamente porque los recuraos qua 6etos gastan non autorrecuperables. Dicho con sus -

propias palabras. 

"Es importante tomar en cuenta los préstamo::; que conce<len estas institucione¡; (en e::;te c¡¡so DJ\NOBRJ\S 

- naneo Nacional e.le Obras y Servicios - y el fondo (itlnci.-1rio federal tle fomento rnunicipul) están de!:>tina 

dos a obras que tengiin un claro beneficio social y sc;in '.l_l_~torr_ccuper:_ible:;_, e[; decir que nl ponerse en uso 

causen ingresos (sea por contribucionci;, cuot;1s u otro:; medios leg<ilc:;) p;1i:a que con r:sa recaudación, el -

ayuntamiento cobru pagos necesarioo a i;1 instituci.Gn fin;rnc1cra" (libro r\r¡cncia del Presidente Municip;\l 

1980 BANODRAS). Los plazos de pago por parte tic lo:; bcneficiuclo¡; pueden ser hdi;ta 20 arios con tasas de in 

ter&s semestral del 6.51 a poblaciones mcnoreu de 50,000 habitantcG. 

ESTUDIO 'rIPOLOGICO 

Estos se asientan por lo regular en una calle junto a avenidas principales, su forma es alargada conforme 

a la calle y no tiene c.listribuci6n y zonificación especifica por producto. 
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La mayoría do los locatarios cuentan con transporte propio para trasladar la mercancía de un dla para 

otro y de un lugar a otro. En asto mercado la mercuncia es variada y ler permite operar con bajos costos, 

debido a que no pagan renta del suelo ni. impue!;tos, tampoco onergia ol6ctrica, agua, mantenimiento y vela-

dor, lo Unico que pagan es una pequofia cuota por uso de la vla pGblica. 

Esto les permito dar sus productos a un precio mSs bajo, adem5s que a veces venden en mSs cantidad 

que al menudeo, por ejemplo: una familia qua se abastezca compra en gran cantidad para la semana qua as lo 

que tarda en regresar el tianguis. 

MERCADO MUNICIPAL 

Este mercado como hablamos dicho tiano lugar fijo con todas las instaL:iciones su morcanclü es variada, ca-

da locatario es propietario de su local puede venderlo, traupauarlo cuando 61 guste. !~ construcci6n do -

ésto os por lo regular dividido por zonns, logrSndose diferenciar una zonu de venta de mercancla do comos-

tibles y otra zona mSs baja do venta de productos perecederos, como zapatos, ropa, articulas para el ho---

gar, etc. 

CENTROS COMERCIALES O SUPERMERCADO 

Este tipo de comercio ya es un comercio mSs grande y monopolizado donde so puedan encontrar firmas "impar-

tantes" a nivel pals ya no de zona, esto tipo do establecimiento vendo de todo, por asl dec.irlo, desdo ap!!_ 

ratos domésticos hasta comestibles. 

., 

1 

1 



su forma es m&s limpia e higi6nica, el usuario ya tiene un control, puede ver, tocar, mirar, observar 

la mercancla sin tener contacto con otra persona, que pudiera ser el vendedor. Se le puede llamar a esto 

como un auto-servicio; o sea que la e1npresa i:equiere de poco pcr!iorwl ya no p.:iru vender sino para el mante 

nimiento propio. Esto hace reducir un poco los precloG de los productos, adem5s puede conseguir precios -

m&s bajos de los centros productivos poi· !;u volumen de compra. 

Este tipo de establecimiento lo potlemos caructcrizai- como ln tienda ideal del consumista, pues la ma

yorla de productos que expende tienen un arraigo publicista y que no pnra mucho se utilizan ademfis que 

crea este tipo de comercio con toda su publicidíld de necesidades super[luao que provocan el consumismo. 

Por lo general este tipo de comercio est5 dirigido a qentcs no proletariza<las o con ciertas pautas -

culturales y que cuentan con mayores recursos que un proletnrindo. 

Su localimaci6n la podemos encontrar en avenidas grnn<leo e importantes donde circula bastante gente; 

para asegurarse de quG clase de personas frecuentan este establecimiento bnstn ver antes del supermercado 

una grpn Srea para estacionamiento si se puede de la misma proporción al estJblecimiento. 

',10: 1: 2 PROYECTO DEL MEHCADO 1 

Este mercado que actualmente tiene 60 locales, ocupu el terreno en lus calles Tekit y 13ccal. 

Ocupan este lugar aproximadamente desde 1976 untes cstabun asentados en la callo de Izmal, a 4 calles 

de donde estún ahora. 

00. 
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Este terreno lo cuparon, pues en este tiempo se rrntabLi danclo venta y gran migrnci6n a estos terrenos. 

Los locatarios al ver que se estaban acabando loo predios decidieron ocuparlo, logr5ndolo en 1976. 

Este mercado ha ido creciendo por si mismo, ya que q11ien qucrla poner un local en este morcado, iba a 

solicitarlo y le daban el terreno, 6ste levantaba un punsto con tabique y lfimina de cart6n. 

Otros mús en la actualidad adquiriernn el local por traspaso, de estos son aproximadamente el 50%, -

vendi6ndose los locales hasta en 40,000 loo traspasos. !~e propietarios anteriores no vieron rentable el -

comercio y por eso decidieron venderlo. 

Actualmente el mercado en su aspecto f!sico es el siguionlc: 

Tiene una barda de piedra braza alrededor del predio y cuenta para accesos al mercado con s6lo 2 puor-

tas. 

- Los locales no tienen zonificación específica por producto y cstlin asentados irregularmente. 

Los locales estlin levantados por los propios locatarios. 

Los materiales en su mayoria son: muros de tabicón sin acabados, piso do concreto sin pulir, techo de -

15mina y cart6n, do asbesto o de llimina de fierro; la topografia del terreno os irregular. 

NALISIS DE LOS LOCATARIOS 

orno hablamos dicho antes los comerciantes surgen do los mismo colonos ante la necesidad de abasto y de --
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fuentes de trabajo, otros como los carniceros Ge inclinaron a esLe tipo de trabajo porque cuando eran j6v! 

nes trabajaban de ayudantes ele este romo y clecicl.icron sequir en 61 a Liltil de otro, así lo demuestra una -

encuesta realizada donde los comerciantes m&s viejos en csLe tipo de comercio son aquellos que empezaron -

desde j6venes y en el giro donde si se necesita cicrtu experiencia como en las carnes. 

En otros puestos qua no requieren ele experiencia o conocimiento en el ramo apenas tienen uno o dos --

años y hasta cinco, pero son los r¡ue no presentan complejidad. Se inclin•1ron a eute tipo de trabajo por -

no.requerir mayor escolaridad ni eclucl, 

La totalidad de locaturios, excepto dos, son colonos de esta mismil colonia y no tienen empleados, --

ellos mismos atienden, el horario c¡ue tienen es de 0:00 il Ci:JO de la tarde por lo que trabajun 9:30 horas, 

ya que no salen a comer ni a almorzar, los ingresos que ahi perciben no son mayores o iguales que el sala-

rio mínimo. 

Por ejemplo: Un locatario ele la fonda donde 110 saca ma~ que $4,000.00 a la ecmuna y tiene 2 empleado~ 

madre e hija 4000/2 = 2000; 2000 a la semana que no llcqa ni a medio salario mínimo ($4,BOO.OO es el sala-

rio mínimo semanal). 

Los únicos locatarios que se pudieran nomhr.:ir que perciben ganancias relativui.; a un salario mínimo --

además de algo de ganancia son c;:¡rnes, pollo y torlillería, los dem5s escasilrnentc logran sacar el salario 

mínimo, otros sacan menos del salario mínimo. 

1 

' '~ 
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PROGRAMA ARQUITECTONICO 

La poblaci6n que actualmente atiende os poca, ya que los tianguis logran "jalar" la gente que ost& dentro 

de su radio de acci6n del mercado, adem&s de que salen a comprar las gentes a otros centros. 

Otra causa de la poca clientela del morcado os do ser poco atractivo formalmente. Los locatarios con 

su organizaci6n tratan de vender mfis barato que los tianguis y locales del derredor, para asl atraer com--

pradores. 

Tratando de seguir esta po\ítica de precios bajos en compnrnci6n con otros lugares y de quitar los --

tianguis y/o cambiarlos a otras zonas, para que lo dejara mús compradores al morcado. 

Actualmente el "mercado" o concontraci6n comercial está conformada por los siguientes giros y nGmeros 

de puestos. 

3 carnicerias 2 revistas 1 tortillerla Ademfis instalan 
2 v1ceras 2 comidas 1 forro tct· 1a cada ocho dlas 
2 pollerías l antojitos estambres (sábados y do--
2 pescaderías 1 ostioner!'.a 2 dulcerías mingos) puestos 
5 frutas y legumbres paletería 1 merced a de comida sien-
2 tocinerías 1 topachería 5 boneterías do de: 
2 cremerfos 2 barbacoa 2 zapatorias 2 do barbacoa 
3 abarrotes 1 chicharr6n, camitas 1 papelería 1 car ni tas 
2 granos y semillas rep. aparatos cl6ctricos 2 juguetorias ropa usada 
2 chiles secos 2 rcp de calzado 1 zapatos usa--
1 loza de barro cerrajería TOTAL PUESTOS: 59 dos 
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A continuación estableceremos la metodología cnvlenda para obtener el programa arquitectónico, espec! 

ficamente de los locales necesarios de los giros siguientes, 

Frutas y verduras 

Abarrotes 

Cremerías, salchichoner1as 

Carnes de res 

Carnes de cerdo 

Pollería 

Pescaderías 

Víceras 

Chiles secos 

Granos y semillas 

l~ Se establece el nGmero de habitantes que va a servir y abaetecer la unidad. 

2A Se determinan las diferentes necesidades de la familia y el gasto para sufragarlos en la totalidad de 

la población. 

JA Establecer especialmente qu6 cantidad de dinero se destina del salario del obrero para su alimentación. 

4A Conocer el porcentaje de consumo de los diferentes alimentos en los giros correspondientes. 

s~ Se calcula la venta mínima necesaria del local para obtener los gastos de operación y utilidades nece-
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sarios al locatario, considerándolo como asalnri.ado que percibe un salurio ul d:í.u por la venta. 

6~ Se obtiene el nGmero de locules, dividiendo ln venta diaria entre lu venta por local. 

ESTUDIO DE LA POl3Ll\CION, SALllRIO Y CONSUMO Dl: Lll l'OllLl\CION 

Seg(m el radio de acción libre para el mercado con un tiempo de recorrido máximo de 15 min. (ver plano) te 

nemes un área total de 91 has. repartidas en: 

46 has. 

45 has. 

con densidad media 

con densidad alta 

lOG.94 hilb/ha. 

173.5 h.:ib/ha. 

Se tiene una población parn 1984 de: 

45 has. x 106.94 hab/ha. 

46 has. x 173.5 hab/ha. 

4 919 hab. 

7 807 hab. 

12 726 hab. 

12 726 habitantes entre 5.49 miembros por familia sedan 2 197 familias que abastecer!n el mercado de 

productos básicos. 

De estas familias trabujan en nGmero do miembros por familias los siguientes porcentajes; 

1 miembro 

2 miembros 

79% 

13.4% 

1 735 fam. 

508 fam. 



3 miembros • 06% 459 fam • 

TOTAL 2 702 asalariados 

De estos 2 782 asalariados sus ingrcr;o:; son ele 1.1 r.iquknte manera: 

El 80% percibe 8. 2 i menos del salario mínimo 163 

de menos de l. s 52.2 i 1 vez el t>a li1rio mínimo 452 

veces el salario 9. 7 i l. 2 vecer; rial,1rio m1nimo 322 2 354 
mínimo 11. lH l. s VCC.:0!) na Lirio mínimo 417 

11.91% 2 veces nnL1 r io mínimo 944 

3 298 snlnrio m!nimo 

CONSUMO DE UNA FAMILIA OBRERA 
(Proletaria <le San Nicolás Totolapan) 

Un obrero gasta para su reproducción y la <le su familia lo~ siguientes párrafos: 

Alimentación 

Transporte 

Vestido y calzado 

Vivienda 

agua 

luz 

208 

salario mínimo 
potenciales 
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Impuesto predial 

Gas 

Material de construcción 

Artículos de asco 

Personal 

Casa 

Muebles para la vivienda 

Entretenimiento y diversión 

Utiles escolares 

Atención médica y medicina 

Desglosándose de la siguiente manera: 

Artículos de Aseo 

Jabón de baño 

Detergente 

Crema y grasa 

Peluquería 

Escobas 

Jergas 

Blanqueador 

Cubetas 

Gasto diario 

$ 22.00 

45.00 

2.66 

6.83 

l. 50 

l. 50 

4. 5 7 

l. 33 

Artículos de Asco 

Focos 

Navajas 

Cepillos dentales 

Pasta dentnl 

Peines 

Estropajo y fibrns 

Gasto 

$ 

$ 

207 

diurio 

o.os 
2 .14 

0.41 

l. 80 

o .13 

o. 72 

91. 72 diarios 



TRANSPORTE 

Señor: 

Metro 

Cami6n 

Señora: 

Cami6n 

Hijo: 

Cami6n 

Metro 

VIVIENDA 

Agua 

Luz 

Predial 

Gas 

2 viajes 

4 viajes máx. 

2 viajes 

2 viajes 

2 viajes 

TOTAL 

$ 6 .66 

11.60 

5.00 

25.00 

$48.20 diarios 

$ 2.00 diurios 

12.00 diarios 

$ 6.00 

$ 6.00 

2.00 

$28.00 diarios 

$400.00 cada dos meses 

700.00 cada dos meses 

300.00 cada dos 11\0SOS 

(sin considerar materiales do construcci6n, porque es variado este gasto) 

VESTIDO Y CALZADO 

Zapatos 

Calcetines 

$ 2,400.00 1 cada año 

150,00 1 cada año = 

$ 3.33 diarios 

0.41 diarios 

208 
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Pantal6n $ 2,000.00 1 cada ario $ 5.55 diarios 

Calzoncillos 200.00 cada año 0.55 cli<1r.ios 

Camisetas 400.00 1 cada a1'io l. 10 di.arios 

Camisa 800.00 cada año 2.20 tliar ios 

Chamarras 4,000.00 c/ 2 años 2. 19 di<1rion 

$l5.33 diarios 

por 6 miembros de familiu $ 91. 99 diario!; para l.'Opil de la fomi lia 

MUEBLES DE CASA 

Camas $15,000.00 c/ 15 ¡1ños $ 0.27 dii.ir ios 

Roperos 1,500.00 e/ 10 <1ños o. ·l 1 

Comedores 4,000.00 c/ 15 años 0.73 

Alacenas 

Cacerolas 455.00 1 c/ 2 años 0.0034 

Vajillas 3,200.00 c/ 5 años l. 4 5 

Cubiertos 1,500.00 1 c/ 5 uñas 0,82 

Vasos 50. 00 6 c/ 2 u1'ios 0.41 

Varios 

'l'O'rAL $ •l, 39 

.-,. 
En concreto, la mayoría obtiene sus muebles por medio de un cr6dito, que van pagando con mensualida-

des y la mensualidad mínima de cualquier mueble es de $700.00 



'700 
30 días = $25.00 diarios 

ENTRETENIMIENTO: 

Salida, Cine o paseo 

domingo niños 

$600.00 cada dos meaos = $10,00 diarios 

X 

UTILES ESCOLARES: 

Liípices 

Cuadernos 

Varios 

$ 30.00 1 c/ dos meses = $ 1.00 

110. 00 9 c/ año· 

3,000.00 año 

= 
= 

2. 71 

8.21 

$ 11. 92 dinrios 

ATENCION MEDICA 

MMico $1,000.00 2 visitas c/ año= $ 5.47 diarios 

Medicinas 2,500.00 año 6.84 diarios 

~ 12. 31 diarios 

En resumen esto es lo que gasta un obrero para su reproducci6n y la de su familia: 

TOTALES: 

Transporte 

Art. aseo 

Vivienda 

$ 28,00 

91. 72 

48.20 

Vestido y' calzado 

Muebles casa 

Entreten11 ..... to 

~ 91. 99 

25.00 

s.oo 

Utilcs escolares 

Atenci6n Médica 

TO'l'AL: 

$ 11. 92 

12.31 

210 

$ 314.05 diarios 
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Actualmente (Sep/84) el salario ml".nimo es de $816.00 diarios, por lo tanto el gasto de comida es ::r .. 

igual a: 

Alimentación = $816.00 - $314.00 $502,00 diarios para alimentación. 

Es decir, el 61% del salario se destina a alimentuci6n y el 39% para varios (del enlistado anterior). 

Considerando una tolerancia del 10% ya que muchas veces se priva de otro producto para destinarlos a 

la alimentaci6n en total tenemos: 

70% = 

30% = 

TOTAL 

$571.20 para (comida) alimentación. 

$244,80 para varios 

$916.00 salario mfoimo. 

Determinación del nGmero de locales 

Carnes de res 

Tenernos una poblaci6n de 12 762 habitantes de listos el 80% trabaja un miembro y percibe salario de 1 a 1.5 

veces el salario ml".nimo. 

Por lo que considerarnos que de los 12 762 habitantes el 80% serli la población atendida por el mercado 

ya que considerando su nivel de ingreso tienen que consumir en pequc~as cantidades y visitar frecuentemen

te el mercado para abastecerse (casi diario) . 
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Por lo tanto tenemos 12 162 x 80% 10 209 personas, 

Las personas que están en edad de consumir seqOn pir~mide de edades son de 4 años en adelante, que re 

presentan el 90% de la poblaci6n, 

10 209 x 90% = 9 188 personas en potencia do consumir y de abastecerse en el morcado. 

Estas personas (segOn encuesta) consumen carne de una voz a dos voces por semana y etas veces al d!a. 

Un individuo consume 250 gramos al d!n do carne: 250 grms. x 1.5 voces 375 grms. x 45% de 

carne de res 168.75 grms. de carne de ros que consume un individuo. Son 9 188 x 168.75 grms. = 

1550,47 Kg. de carne de res. 

1550 Kg/7 días 221 Kg. de carne diaria a vender. 

La carne la venden del rastro al local es por media res que aproximadamente pesa 120 kg., que hay que 

restarle la merca \es decir pellejo y huesos). Así por lo general queda un 00% neto de carne a vender so-

ría 120 kg. x 80% = 96 kg. netos. 

Por lo tanto se necesitan: 

221 KJ. 
96 kg. = 1 2 res medias reses diarias de venta 

2.30 x 7 días 16.10 1/2 reses a la semana. 
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"'Actualmente un l.ocat¡¡.rio de carnes, Se abastece 2 veces a la semana comprando 1/2 res cada vez, obte 

niendo un rendimiento del local y de IH mismo por la mitad de su operación, por lo que consideranáo los --

gastos de operación y utilidad para que este locatario tanga una remuneración acorde a dos veces el sala--

rio mínimo, necesitaría trabajar su local al doble de su capacidad actual. 

Por lo tanto se abastecería en lugar de 2 1/2 res a ~a ocmana de 4 6 5 1/2 reses 

Tenemos: 16.10 
m 3 a 4 localeo de carne de res (3.57) 

carnes de cerdo 

Tenemos $5 71. 00 para la alimentación y 2 354 salario mínimo = $1 1 344, 134, 00 de consumo potencial x 5, 12\ 

de consumo de carne de cerdo. 

= $68, 819. 60 totales de venta de carne ele cerdo, 

· Un local de carnes requiere trabajar con $35,712.50 diarios para los gastos de operación del local y 

el locatario. 

Por lo tanto el número de locales será: 

$68, 819. 66 
$35,712.So por local 1.92 locales de carnes 



Carnes de pollo 

$1'344,134.00 x 5,45% de consumo de carne de pollo e 73,255 

Un local necesita trabajar con 25,000 aproximadamente, 

73 255 2s,ooo 2.93 poller!as 

Carnes de vísceras 

~1'344,134 de consumo potencial x 1.66% de consumo de carne 

cal de vísceras ·requ:!:ere un rn1nimo de $12, 000. 00 

22 312 
~00 por local 1,85 locales de vísceras 

Carnes de pescado 

$22,312,00 de venta diaria de carne un lo--

$1'3~4',134.00 de consumo potencial x 1.69% de consumo de carne = $22,715 de venta diaria de carne. 

Un local requiere trabajar con un mínimo de $7,000,00 

$22,715 
$ 7,ooo por local 3.2 locales de pescado 



Frutas y legumbres 

$1'344,134 de consumo potencial x 13% de consumo de frutas y legumbres = $174,737,00 totales de venta. 

Un local necesita vender $20,042.00 por sus gastos de operación y salari9. 

$174,737.00 
$ 20,s112.oo 8 locales de frutas y legumbres 

Cremerla, tocinería y salchichonerla 

$1 1 344,134,00 x 8,15% $109,546.00. 

$109.546.00 
$ IB,000.00 6.08 locales 

Granor. y semillas 

$1'344,134.00 x 8.31% = $ll2,000.00 = 4,48 locales 
$ 25,000.00 

2115 



PROGRAMI\ ARQUITEC'l'ONICO MERCADO 

NUMERO DE PUESTOS GIRO M2 X PUESTO M2 TOTALES 
1, ZON/\ llUMED/\ 6 Carnicerías 14 .4 86,4 2 Vísceras 9,0 18.0 3 Pollerías 9,0 27.0 2 Pescnderfos 9,0 18,0 
2. ZONA SEMIHUMEDA fJ Frutas y Legumbres 9.0 72.0. 1 •rocinería 9.0 10,0 2 Creme ría 9.0 18.0 
3, ZONA SECA 5 Abarrotes 13,5 67.S 3 Granos y Semillas 9,0 27.0 3 Chiles secos 9.0 27.0 2 Jarcierías 9,0 18,0 1 Cr istaleda 9.0 . 9 .o 

1 Loza 9,0 9.0 2 Ropa !B.O 36,0 
l Lozn de bnrro 9.0 9.0 1 Mercería 9.0 9,0 3 13oneteda 9.0 27.0 2 Znpaterl'.ü !B.O 36.0 1 Papelería 9 .o 9.0 1 Juguetería 9.0 9.0 1 Revistas 9.0 9.0 1 Estambres 9,0 9.0 l Dulcería 9.0 9,0 

4. ALIMENTOS PREPARADOS 3 Comidns 12.0 36.0 1 Antojitos 9,0 9,0 
1 Ostioner!a 9.0 9.0 l Paletería 9,0 9.0 l •repachería 9.0 9,0 l Tortiller!a 21.0 21.0 
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NUMERO DE PUESTOS GIRO M2 X PUESTO M2 TOTALES 

5. SERVICIOS 1\L 
PUBLICO 1 

2 
1 
1 

6. SERVICIOS GRJ\LES. 

6.1 
6.2 

6.3 

6.4 

6.. 5 

6.6 

Servicios administrativos 
Servicios de mantenimiento 
- Dep6sito de basura 
- Cuarto de Asco 
Servicios de abastecimiento 
- Almacenaje de mercancías 
- Dep6sito de hielo 
- Andén de carga y descarga 

trabajo de limpieza (tarjas) 
Mfiquinas 
- Cisterna 
- Subestaci6n eléctrica 
Sanitarios PQblicos 
- Hombres 
- Mujeres 
Sanitarios locatarios 
- Hombres 
- Mujeres 

AREAS TOTALES 

Rcp. de aparatos eléctricos 
Rep. calzado 
Cerrajería 
Ferretería 

9.0 
9.0 
9.0 

!B.O 

Zona Húmeda • .•.••. , .•••.••..•.• , , ••.•.••••• , • , • , , ••.•.... , , •.•.• , • , •• , .•• , •• , •••• ~ , • , , • , , • , , ~ • 
Zona Scmihúrneda., . ..•. , ..... , .. , ...•...•• , .•.... , , , , •. ; . , , , .• , , , • , , , , , , .•.• , •• , •• , • , , , , , , , , , , • 
Zona Seca ...•..•...••. , .•. ,., .• , •.. ,,, •.. , .. , .. , .• , .••..• , .•• ,., ••.•• ,,, •••• ,., ••• ,,, •• ,,, •• ,. 
Alimentos Preparados .. , .... , .. , , , , , .. , .. , . , .. , . , .... , . , .. , ... , , , .. , , . , , , . , . , . , , , , , , . , , , , , , , , , , 
Servicios al Público., ..... , .. ,,,., ... ,., .. ,,,,,,, .... , .. ,,.,,.,, ....... , ...... ,., .... , .. ,., .. 
Servicios Generales, . , .. , , . , .. , , ... , , .. , ...... , .. , . , .. , .... , .. , .... , . , .............. , ..... , , .. 

9.0 
!B.O 
9.0 

!B.O 

!B.O 

7.0 
3.0 

30.0 
1.5 

110.0 

12. o 
4.5 

16,5 
16,5 

10,0 
10.0 

149. 4 
!OS.O 
328,0 
93,0 
45,0 

238,0 

T o T A 1 ...•.........•.......•..............•............•...•.............•.•...•..• 961,0 
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M2 TOTALES 

Circulación 50% ••••••••••••••••• , ••••••• , •••••• , ••••• , •••• , ••• ,., •• ,,.,,, •• ,, ••••••• , •••• , ••• , 400.0 
Plazas 15% •• , ••••• , ••.•••••• , , ••.•••••••••.• , .••. , ••• , , • , •• , •• , • , •• , •••••• , , ••••• , , •• , , , • , •• , • 216, O 

T .. O. T A L D E 
A R E A , .. , ... ., ..... , ...... , ., , .. , • ., • ,. ......... ., ... , .... ., •• ., .. 1658,0 
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CONCEPTUALIZACION DE EDUCACION 

IDEAS EDUCATIVAS DE MARX Y ENGELS 

Todo concepto de educaci6n corresponde a un concepto de hombre, El punto de partida de Marx lo constitu

ye la consideraci6n de lo que es específico del hombre¡ lo que constituye su actividad vital¡ lo que con-

duce a la determinaci6n esencial del pensamiento marxista: "Lo esencial en el hombre es el trabajo", el -

trabajo ha creado al hombre, el trabajo del hombre es su propia esencia, el trabajo del hombre es volunt! 

rio, conciente, universal, social. Pero el trabajo que ha crendo se hn dividido al propio hombre y lo ha 

enajenado en una sociedad de clases, 

La Pedagogía Marxista, se presenta entonces como forma y método de la reintegraci6n del hombre en el 

trabajo, en oposici6n al trabajo que lo ha dividido, 

La concepci6n marxista de enajenaci6n tiene un importante significado para la educaci6n, porque mue! . 

tra concretamente lo que impide al hombre desarrollarse conforme a su esencia, y señala el camino para s~ 
perar los obstáculos que a ello se oponen, 

La educaci6n debe tener como objeto adecuar la conciencia a la vida real y concreta, para lo cual su 

• l 



contenido, sus métodos y sus formas han de estar en correspondencia con sus "propiedades genéricas" del -

hombre. No es un simple regreso a un contenido fijo y determinado de la esencia humana, sino la apertura 

de enormes posibilidades para su posterior desarrollo concientc, 

La ciencia de la educación debe centrarse en el análisis de condiciones de vida concretas de los hom 

bres, de sus necesidades e intereses concretos, as1 como de sus contradicciones y luchas concretas, 

Por tanto, la educación debe desarrollarse en estrecha vinculación con las necesidades concre¿as de 

la sociedad existente, con su actividad y su producción, no en conceptos arbitrariamente escogidos y con.!!. 

ta.ntes; no en representaciones subjetivas iljerrns a la vida real. Marx indici\ que la Pedagog!a debe conc~ 

bir principalmente la vida no la idea, debe conocer a los hombres reales bajo relaciones concretas y no -

las ideas de los hombres y de la cultura. 

Los hombres son producto de las circunstancias y de la educación y si hay un cambio por circunstan-

cias distintas, este cambio es producto de los propios hombres. 

Marx critica las teor1as utópicas y apoya la actividad práctica revolucionaria; actividad que trans

forma la realidad social. "Sólo el materialismo histórico puede reflejar la realidad de un modo fiel, y 

organizar la actividad humana de un modo correcto y con ella la educación". 

El trabajo de la educación sobre la conciencia es eficaz si va acompañado de la reforma de la vida -

social. "Los educadores deben ser educandos; la mejor escuela la revolución", 

Acerca de la educaci6n de la individualidad, escribe Marx: No ae neceaita hoy de una 6o4maci6n de la 

1 

·~ 



buena voluntad, nl una 11.e6011.ma de eapL11.ltu pall.a comp11.ende11. que el homb11.e ea egolata, ae 11.equle11.e de la l! 

teg11.acl6n del lndlvlduo en 6u claae 11.evoluclona11.la, en la que 6e p11.epa11.e pall.a la lucha poi!. la nueva aoc.l! 

dad; exlge que et lndlvld110 aea capaz de 11.econoce11. taa leye6 p11.cc/omú1an.tea en la 11.eaUdad aoc.lal y ac.tua11. 

con6011.me a etlaa. 

La educaci6n concebida dial6cticament.e ha sido y será variable; se desarrolla y transforma, no puede 

abarcarse con la ayuda de conceptos estfiticos. 

Si aplicáramos en la educaci6n a la dial6ctica, tendríamos que 6sta: 

- la--libera de esquematismos. 

- la vincula con los procesos concretos de la realidad, tanto con la mente individual como socialmente y, 

supera la costumbre de: 

- desvincular causa-efecto (y viceversa). 

- creen en la invariabilidad de propiedades y aptitudes. 

- separar la actividad educativa del llamado desarrollo natural del niño. 

Marx decía: "El capital ae 11ut11.la de la aatucl, de la vlda de loa t11.abajado11.ea, de 6U6 mujell.e6 !J 6U6 

ltljoa" ... "La <1ang11.e de loa nl1ioa 6 e conve/J..t.fo en capital", 

¿Preocuparse de la educación de la enseñanza, mientras la jornada duraba 16 hs.? No, no había tie~ 

po para la enseñanza, ni para el cumplimiento de las funciones sociales, para las relaciones con la fami-
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lia y los amigos, para el libre juego de las fuerzas del cuerpo y del espfritu". 

Marx pensaba que el capital tenía inter6s en la relajaci6n moral y la indigencia intelectual del tra 

bajador, es decir, en la conversi6n de los trabajadores a simples mrtouinas productoras de plusvalía. 

En este sentido el capital necesitaba descalificar, desprofesionalizar la fuerza de trabajo, 

Es por esto que los padres ve!an necesario la incorporación de los niños al trabajo, debido al m!se

ro salario que 6stos percibían. 

Bastaba al capitalismo crear los condiciones necesarias de miseria, salarios mínimos, que hicieran -

imprescindible el trabajo asalariado de los niños para la supervivencia familiar, para que de esta manera 

los padres se enfrentaran a la educación obligatoria, oungue as! se encadenaban mrts a una miseria moral e 

intelectual y perturbaban de esta forma su miseria y explotación. 

En este sentido Marx sosten!a la concepción de unión entre educación y la producción de bienes mate

riales, y proponía la no separaci6n entre escuela y fábricas de los niños. 

La producci6n capitalista produce la degradación, la destrucción y la muerte precoz de la fuerza de 

trabajo, por esto es que Marx no esperaba grandes cosas del capitalismo, Sin embargo se opon!a a que los 

niños abandonasen las fábricas, ya que precisamente en 6stas es donde se generaban las relaciones socia-

les Jl donde se tenía acceso a la conciencia. 

Marx consideraba importante carnbinar escuela con trabajo, considerando que la escuela es la que jue

ga un papel importante en la conciencia, al mismo tiempo que es el principal aparato de reproducci6n cla-



sista de la división del trabajo¡ y considerando al trabajo asalariado como la expresión más inmediata de 

la vida real que no sólo forma parte de la vida, sino que es el único medio de reproducción de la misma, 

de sobrevivencia. 

Marx proponía una formacjón del hombre polit6cnico, y en.este sentido tll entend!a la formación de la 

siguiente manera: 

La formación intelectual, 

La educación física. 

La educación polit6cnica¡ que permite conocer las bases cient1ficas generales de todo proceso da pro·

ducci6n y al mismo tiempo permite a los niños y jóvenes iniciarse en la utilización y mantenimiento de 

los útiles de base de cada oficio. 

Con la educación polit6cnica Marx pretende convertir al trabajador en apto para todos los trabajos y 

que sea cada vez más un hombre (y acabar con la división del trabajo). 

11 La bu1tgue.1.la, al c11.ea.11. palla .1u.1 li.ljo.1 la.1 e.1cueect.1 poU.Uc.11.lca.1, a911.0116'!lúa.1, e.te.., 110 hac..f.a 4.úto •• 

1te&po11de1t a la& nece.1.ldade.1 de la p1toducc.l6n mode1tna: la bu11.gueala 110 ha dado al p1tole.ta11..lado md4 que ta 

.1omb1ta de la 601tmac.i611 p1to6e.1io11al". 

Marx veía que la prohibición del trabajo de los niños era reaccionaria, ya que (jl pensaba que ligando 

la educación con el trabajo -de los niños - se generaba uno de los m~s potentes medios de transformación 

de la sociedad: conciencia. 
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TENDENCIAS EN LA RELACION ENTRE PRODUCCION Y EDUCACION 

La mayoria de los j6venes, en una sociedad capitalista, salen de la escuela totalmente ignorantes en lo -

referente a economía y politica. Esto desde luego conviene a intereses de los capitalista y el Estado, -

pues cuanto menos entiendan los obreros acerca de la econom!a y la sociedad en que viven, más fácil es 92 

bernarlos. 

Puesto que los trabajadores plenamente desarrollados (educativamente) podr!an ser un poderoso fermen-

to revolucionario, los patrones y el Estndo buscaron formas de crear habilidades necesarias para el proc! 

so de producci6n sin elevar el raciocinio tecnológico y econ6mico a un nivel que pusiera en peligro la do 

minación burguesa. Para esto han estnblecido dos categor!as principales: 

l. La divisi6n entre escuela y producci6n, de formo que lag capacidades culturales necesarias pued~ ser 

adquiridas mientras se mantiene al m!nimo el conocimiento práctico de la economía y la pol!tica. 

2. La creación de una jerarquía dentro de ln clase obrera, para que ciertas secciones de la misma adqui! 

.ran ciertas habilidades técnicas sin elevar el nivel cultural y la conciencia social de toda clase. 

División entre escuela y producción 

En ra 'escuela los niños aprenden las capacidades culturales más elementales que se estaban haciendo cada 

vez más necesarias para todos los obreros asalariados: lectura escrita y aritmética. 

El material o contenido para la enseñanza nada tiene que ver con lor. intereses de la clase obrera o 



t 
con su posición futura en el proceso de producción¡ por el contrari~, su contenido es totalmente naciona

lista, diseñado para inculcar la ideología do la clase dirigente y para ocultar la realidad de la estruc

tura económica, 

Lo abastraco e irrelevante del aprendizaje en la escuela, juega una función muy especial en la prep! 

ración de los niños para el trabajo asalariado, 

En la escuela, los niños de clase obrera aprenden a llegar puntuales y a mantenerse quietos durante 

horas; aprenden a acatar 6rdenes de los maestros y de la burocracia educativa, y a realizar actividades -

inatiles para ellos mismos. Aprenden a absorbe! conceptos abstractos, para recibir premios o castigos, 

Toda esta inutilidad del aprendizaje escolar es lo que lo vuelve una preparación apropiada para el -

sistema, para el trabajo asalariado, para el sometimiento a la autoridad de los capataces y para la apla! 

tante p~rspectiva de una vida de trabajo enajenado en beneficio de los p~tronos, do los capitalistas, 

Con qu6 tipo de enseñanza surgen la apatía, la deserci6n y el fracaso de numerosos niños de la clase 

obrera. Esto corresponde a otra función especial del sistema escolar del capitalismo1 la de selección P! 

ra las diferentes posiciones en la jerarquía social, El aparente aumento de la igualdad de oportunidades 

por medio de la democratizaci6n del acceso a los establecimien~os educativos sirve para ocultar el hecho 

de que el sistema está diseñado para clasificar como fracasos a gran parte de los niños. No hay posibil!. 

dad de que cada niño desarrollo su potencial, 

• La selecci6n por medio de las escuelas tiene la función de dar una conciencia de 6lite a las mino--~ 

rías, y a la mayoría de haber fracasado por su propia ineptitud. 



r Esto ayuda a salvaguardar la dominación de la clílse y, por lo tanto, a dividir a la clase obrera. 

La jerarquía de la clase obrera 

La mayor parte de la poblaci6n son trabajadores asalariados, pero esto no conduce de ninguna manera a una 

conciencia proletaria unificada. Ya que dentro do la clase obrera se encuentra una complicada estratifi

caci6n: 

Trabajadores no especializados • 

..,.. Trabajadores semiespecializados. 

Trabajadores especializados. 

Luego; 

Personal de supervisi6n 

Técnicos 

Administradores a nivel intermedio 

Y finalmente: 

Jerarquías de oficinistas 

Servidores pGblicos 

En la 

esfera de 

la producci6n 

En la administraci6n 

y sector servicios 

Todos son trabajadores asalariados; pero no tienen la conciencia de clase proletaria debido a los 

status que adquieren con su posici6n técnico-social del trabajo y a los ingresos que perciben unos con 



respecto a otros. 

Los status que se adquieren son a condici6n de la lealtad hacia el sistema, en donde cada uno toma -

y desempeña su papel o posici6n para apoyar al sistema y as! dividir m~s a la clase asalariada, anulando 

la conciencia de clase, 

Las capacidades requeridas por los nuevos procesos tecnol6gicos se han creado no por medio de.una~

educaci6n multifac6tica para la totalidad de la clase obrera, sino a trav6s de una alta especialización -

limitada a ciertas secciones de la misma, 

La educaci6n capitalista no produce al individuo pl~amente desarrollado sino al experto, muy espe-

cializado en su campo, ¡pero muy idiota en todo5 los dcm5s! 

El sistema educativo juega un papel muy importante en la ligitimaci6n ideológica del sistema capita

lista, al sostener que ofrece igualdad de oportunidades para todos, Pero en realidad define como inferi~ 

res a la mayoría de los niños de la clase obrera y los condena a un trabajo mon6tono y descalificado1 s6-

lo a unos cuantos les da un "chance" de movilidad ascendente, pero al precio d~ adquirir las formas de -

conducta social solicitadas por los patrones. 

CONCLUSION 

Por lo que se puede apreciar, la unión de la escuela y el trabajo productivo está basado en ideas filos6-

ficas (conocimiento como aspecto de un proceso social), en una concepci6n de la sociedad (tanto en la es

cuela como en la fábrica serán separados para vivir en determinadas condiciones sociales) y en una posi--



ci6n política (la conciencia que adquirir~n en el trabajo productivo favorecerá y dificultar~ el acceso.a 

esa conciencia) • 

Es analizando la sociedad capitalista como se aprecia que la división del trabajo es un tendencia 

creciente, que hace cada vez más dificil que la escuela pueda cumplir su tarea "profesionalizadora" en su 

forma clásica. 

Los esfuerzos por adaptar a la escuela a los niveles de especialización en la producción son eviden

tes; lo cual trae la inherente subordinación de la educaci6n, de la ensefianza a la esfera productiva. 

¿Qué es la instrucción formal desde una percepción capitalista? Es una institución importante en lb 

transmisión de cultura y los conocimientos de generación en generación, y la formación de rasgos humanos 

que contribuye a la producción económica, la estabilidad social y la generación de nuevos conocimientos. 

A nivel nacional se encuentran extendidos estos conceptos: la población de una nación es ignorante o 

inculta si ha asistido poco a la escuela; la escuela es una fuerza liberadora¡ para que un pa!s avance en 

lo económico tiene que educar a su población; en una sociedad económicamente estancada la escuola propor

ciona los medios para la liberación individual y social. 

Sin embargo, vemos que el sistema educativo no es más justo ni cc¡uital:ivo que la economía o la soci~ 

üad, concretamente, porque la escuela está organizada para desarrollar y mantener una organización intr!~ 

secamente inequitativa e injusta de la producción y el poder político. Los que apoyan la educación esco

lar están lo suficientemente colonizados para aceptar las reglas del sistema, para una autocr!tica·limit! 

da.· 



Con el advenimiento de las formas de producción capitalista, el proceso pr.dagógico de la transforma-

ción humana fue asimilándose gradualmente a la teor1a de la acumulación de capital, Mediante la escuela 

la gente podía mejorar su valor de mercado; una trasformación del hombre sin conocimientos especiales en 

un valioso insumo para el proceso capitalista de producción. 

Las escuelas sirvieron para controlar el cambio social. La razón para hacer esto en lugar de satis-

face.~ .un objetivo mfis vasto de la acción escolar, esUi en que los ponentes del capital.1.smo como fin en -

si, creen que las instituciones capitalistas constituyen ele por s! la forma mlis perfecta ele desarrollo in 

dividua! y colectivo. Por eso sencillamente la escuela es una fuerza liberadora; porque ayuda a cada ge-

neraci6n a funcionar en las estructuras capitaliotaH establecidas, ndemás es fácil sacar la conclusi6n de 

que a mayor escuela mayores ingresos per cfipita: 

En las sociedades capitalistas, la escuela es un determinnnte importante de los futuros papeles socia

les aunque la escuela ensefte poca cosa aplicable al trabajo futuro, 

Para que la escuela sen una inversión de tiempo y fondo fruct1fe·ra pnra el estudiante y su familia, -

los beneficios reales y psíquicos (pecuninrios y no pecuninrios) tienen que ser mayores que los de los 

costos. reales y psíquicos entrnfian, 

La educación escolar se distribuye en grnn parte de acuerdo con las características de los padres adn · 

de los abuelos: ingresos, riquezas, escolaridad y ocupación, 

Las escuelas tienen que ayudar a convencer a los nifios o reforzar su creencia de que el sistema es b6~ 

sicarnente sano y el papel que se les ha asignado es el que tienen que desernpefiar. 



esa 

No obstante, tales ideas no son los fines primordiales ni las caracter!sticas funcionales de loe sis 

temas escolares. Son subproductos de la educaci6n escolar que se dan en el intento de cumplir su función 

principal: la de transmitir la estructura social y econ6mica de generaci6n en generación por la selección 

de sus alumnos, la definición de cultura, reglas y la enseñanza de ciertas destrezas cognitivas. 

Las escuelas hacen encajar a los niños en los papeles sociales y económicos de la estructura capita-

lista, con dlementos de dependencia y enajenación¡ -el hijo gracias a su instrucción escolar y su migra

ción a la ciudad tiene algunos bienes de donde escoger, pero tambi6n se ha hecho dependiente de las condf. 

cienes sociales y de trabajo impuestas por otros y en el que 61 no puede decidir nada-. 

La educación escolar se emplea para mantener los papeles jer&rquicos de grupos diferentes de la so-

ciedad de una generacHin a la siguiente. La introducción de la escuela misma constituye un tipo de cam--

bio, pero una vez efectuado, la gente es llevada a un cierto nivel de conciencia social, y no más allá. 

Dentro de las naciones industrializadas, la lucha por el poder político y económico configuran tam~

bié~. ~l diseño y la función de la escuela. 

• , 



PROGRAMA ARQUITECTONICO SECUNDARIA TECNICA 

1.- 11 Aulas didficticas (73.75 m2) ,, •••••••••••••••••••• 808,50 m2 

2.- 2 Laboratorios multidisciplinarios (98,00 m2 ) ........ 196.00 " 

3.- 'l'aller de dibujo.................................... 183. 76 " 

4.- Taller de carpintería., ....•........• , •.••...• ,,, •. , 163.75" 

S.- Taller de construcción .....•.•.....••..•.••..•.•.••• 257.25" 

6.- Taller de mecanografía .••••...•.••.••..•...•.•...•.• 

7.- Taller de industria del vestido, ....•..•..••..•....• 

122.50" 

122.50 " 

8.- Biblioteca .... , .............••..••...•..••....•..... .!.10;25" 

9.- Administraci6n ...•........•..•.....•..•..•....••.••• 110.25" 

10.- Sanitarios hombres y mujeres, .... ,.................. 49.00 " 

11.- Cooperativa......................................... 24.50" 

12,- Servicio médico..................................... 12,25 " 

13.- Intendencia ......................................... 12.25" 

14.- Plaza cívica .........••...•...........•......•...•.• 700.00" 

15.- Almacén aulas,...................................... 73.75" 

16.- Almacén talleres.................................... 73.50" 

17.- Canchas deportivas .....•.....•.............••....•.. 441.00" 

18.- Estacionar.iiento ....•.•..•.....•.............•••.••.. 343.00" 

19.- Patios de maniobras................................. 363.25 " 

TO T A L 41 187,25 m2 

!57 
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CONSEP1'Ul\LI Zl\CION DE Sl\LUD. 

En M~xico se Observa que en el proceso de Salud, hay tres tipos fundamentales y bien estructurados de -

prestaci6n de Servicios Mddicos, que adquieren características y condiciones socio-econ6micas diferentes se

' gan el-grupo social al que están dirigidos. 

Estos tres tipos básicos, que componen el modelo mediante el cual el proceso de salud-enfermedad es - -

atendido y dirigido hacia grupos con determinadas características socioccon6micas y culturales producto de -

sus condiciones reales de trabajo y de vida, encontrándose relacionado en la forma en que los seres humanos

prooucen y se reproducen. 

De esta forma los 3 tipos específicados de Seguridad Social son1 

l. Servicios Medicas Institucionales. 

Los cuales, atienden dependiendo de las características de desarrollo social y ccon6mico del pa!s, asi

como de las condiciones concretas de existencia y organizaci6n de los grupos sociales que afilia, y de la n~ 

cesidad que tiene el aparato productivo y el mismo estado de estos grupos. 

Dentro de este tipo de asistencia se encuentran, el I~IBS, el ISSSTE, asi como las depedencias federales 

o institucionales, descentralizadas como, la S.D.N. de la Marina, Ferrocarriles, Petroleas Mexicanos, Secret~ 

r!a de Hacienda, Etc. 
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II. Medicina Particular o de Carácter Privado. 

En este 2o. tipo tenemos la Medicina de carácter Priv<1do. Es aquí donde'las personas que no pertenecen

ª ninguna organizaci6n o entidad, y que tienen recursos econ6micos, para ser atendidos en consultorios y Hos 

pitales Privados, recurren a ellos, por lo que la poblaci6n que asiste a ella, es muy reducida, entre el 8%

y el 10% de la poblaci6n total. 

Este tipo de medicina considera los lineamientos básicos dados por la medicina Institucional, para for

mular planteamie11tos similares en cuanto ordenamientos de funcionnlidnd, pero con particularidades de ordena 

mientes es tetico de confor, y ante todo clcsechando ambicn te propios de hospitales convencionales. 

Este 2o. tipo considera el análisis normativo para delinear espacios 6ptimoo de funcionamiento, de equ! 

po, materiales, Mobiliarios frecuencias de uso y funcionalidad, en cuanto a áreas y zonas de la Unidad Médi

ca. 

III. Servicios de Asistencia Pública. 

Dentro de este tercer tipo se encuentran todas aquellas personas que no pertenecen al primer tipo y sus 

condiciones econ6micas restringen totalmente el acceso a la medicina privada .• 

Es en este carácter de atenci6n donde la mayoría de las personas que carecen de un ejemplo fijo o están. 

desempleadas y por consiguiente no tienen el acceso a la medicina de carácter privado, y no están afiliadas

ª ninguna instituci6n de salud, requieran los servicios de asistencia pública, donde dependencias como la -

S,S.A. (hoy secretarías de la Salud), el D.D.F. por conducto de la D.G.S.M.D.D.F., el D,I.F. y los Gobiernos 
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de los Estados. Donde el servicio de salud se ofrecen indiscriminadamente a la poblaci6n que lo demande, de 

ah! que el servicio sea con resultados deficientes de covertura y explicable que la atenci6n médica en estas 

dependencias no alcance una cobertura amplia y eficiente. Dicho esto corno consecuencia do demandas no cubier 

tas depedencias y por crecimiento desproporcionado de la mancha urbana, y con todas las repercuciones que es 

to trae. 

Cabe mencionar que la Secretaría de la Salud, elabor6 una serio de programas en el que dota de atención ~ 

médica a grupos marginados de las periferias de las zonas urbanas, dado que ol proyecto IMSS-COMPLAMAR le h~ 

b!a quitado la "Responsabilidad" de velar por la salud de la Población Rural. 

Es aqu! donde se observa una marcada contradicción, ya que por un lado se establecen programas para la-

atención médica de las zonas suburbanas marginadas del procci.;o productivo y por el otro se dota de unidades-

médicas con el servicio rn6dico básico de primer coutact:o para que en su caso canalizar la atcnci.611 m6dica a

unidades de medicina general donde regularmente son a tencli da:;. 

Esto trae corno consecuencia, p6rdida do tiempo y consecuentemento en más do lai.; veces, deficionciils del 

servicios. 

Conciderando l!sto análisis se pretende cuestionar ln poll'.U.ca de salud que el estado proporciona, hílcien 

do particular referencia al elemento arquitectónico, teniendo en cuenta coeficientes basicou, pero aplicados 

a enfermedades frecuentes y en general a cuadros patol6gicos c¡ue nos delinearán el elemento viable para la -

satisfacción de la demanda. 

Proponiéndose atenderla mediante la realidad existente que considere unil asistencia rnl!<lica apropiada y-



277 

además la atenci6n integral de la comunidad a través de la aplicaci6n de programas específicos de detección

y control de las enfermedades, así como la educación higi6nica-Dietetica del nllcleo familiar. 

Además, en cuesti6n de los lineamientos de salud se tomar~n en la medida en que las caracter!sticas-

de frecuencia, edad y sexo de la poblaci6n lo determinen, según cuadros patológicos que conformen los ante-

rieres factores. Es decir se tomarán y delinearan con proyecci6n a mediano plazo todos los cuadros patol6g:!, 

cos de.la zona de estudios scg~n su frecuencia, edad, sexo y porcentaje de la poblaci6n para conformar las -

caracter1sitcas espaciales y de servicios de la unidad m6dicn en cuo8ti6n. 

Estos lineamientos institucionales conformarán -ya teniendo las caracter!sitcan espaciales y de servi-

cios médicos-, Los servicios auxiliares de determinado~ locales, servicios de apoyo y en general el Programa 

arquitect6nico. 

Progrma Arquitectonico por Cuadro Patológico 

A través de la información hemos afirmado que el problema de la demanda ele servicios m6dicos, sera con

veniente resolverlo, en la medida en que e>:istc, la atenci6n, cuidado y ensciianza de la nalud, así como a -

través del uso de sistemas hospitalarios, en los que se establezcan jararqu!as en cuanto ¡¡ las característi

cas de la atenci6n que han de prestar las diferentes unidades m6dicas que lo integran, características que-

necesariamente deben ser congruentes con el número de demandantes del lugar en que se ubique la unidad, -

-ver plano de localizaci6n de la unidad hosptalatia-, así como los recursos con que 6sta cuenta. 

Dentro de esta investigación fue necesario conocer la demanda espec!f ica de los pobladores en cuanto-

a salud se refiere, por lo que se realizaron las encuestas necesarias de acuerdo con el porcentaje de la po-
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blaci6n, a dichos pobladores, principalm0ntc en la zona en la cual se ubican los estratos con !ndices m~s -

bajos, igualmente a la unidades de asistencia m6dica comprendidas en el ex-ejido, de lo cual se obtuvo el -

siguiente muestreo, sobre el tipo, frecuencia y necesidad de atenci6n de enfermedades (CUADRO PATOLOGICO). 

POBLACION CONSULTAS X ANO 

Bebes O - 3 años 2 x niño 

Niños 4 - 15 años 1.5 x niño 

J6venes lti - 18 años • 5 x Joven 

Mujeres 18 - 50 años l. s x mujer 
Adultas 

hombres 18 - 50 años 1 x hombre 
.Adultos 

Ancianos 50 años o - .5 x anciano 
mas 

~oblaci6n a atender 18 Ub7 habs. 

CUADRO PATOLOGICO 

% CON RESPECTO 
A LA PODI.ACION 

5.81 % 

36.68 i 

8,31 % 

21,31 % 

23 ' 

8,48 i 

ENFERMEDADES 

Intest. infecc. y 
deshidratac. 

Intest. Infec 
bronquiales y res 
piratorios y den= 
til. 

Bronquiales y den 
tales. -

Gineoologicas y infec 
ciosas y respirato- = 
rias. 

Intestinales y -
bronquiales 

Bronquiales y res 
piratorias 
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Bnfermedades % de 

Intestinales 

Infecciosas 
Deshidrataci6n 
RespirutorLrn 
uronquiales 
Ginecologicas 
Dentales 

URGh~CIAS 

Accidentes 

Oeshidrataci6n 

Partos 

Frecuencias 

14 % 

14 't 

16 % 

16 % 

10 % 

21 % 

9 % 

100 % 

,46 % 

29 ' 

25 ' 
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Epoca 

Primavera - verano 
Verano 
Primavera - verano 
Invierno 
Invierno 
·roúo el año 
Todo el año 

Primavera - verano 

Todo el año 

Dicho Muestreo, al ser aplicado, quedo conformado que se obtuvo el siguiente resultados 

Poblaci6n a atender actualmente 18 067 habitantes (19.48% con respecto al total de la poblaci6n), Como

Pol!tica sera diseñar, para la población de estratos más bajos en 1985. Que dadas su características dificil 

mente es atendida por algOn elemento de Seguridad Social. 

En segundo lugar proyectar para 1989 y en tercer lugar a largo plazo para atender a la población de es-
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tratos medios y bajos' que para este plazo debera tener un crecimiento especial para atender adecuadamente a

la población que por crecimiento natural se ha incrementado. 

En Medicina General un M!'!dico atondo 3. 5 pc1cfontcs /llora de Trabajo 

Namero de Consultas Anuales. 

18067 X 3,5 63234.5 Consultas Anuales. 

&IMUOLOGIA. 

Cons. Diaria Consulta Diaria 

Cons. x llrs. Consulta por hora 

Hrs. Medico lloras M6dico 

Min. H. lab.M. M1nimo horas labor Mi!dico 

'rlo. Méd. Namoro de Medicas. 

Namero de Consultas Diarias. 

-
63

-
2
-3-4-·-5---- = 210 Consultas Diarias. 

300 o. H~biles 

Ntlmero de Horas Ml'dico 

# Hrs. Med, = 210 Cons. Diaria = 60 •22 
3.5 
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NOmero de Médicos 

ti0.22 10 Mfidicos x 2 turnos = 20 MGdicos. 
6 horas 

NGmero de Consultorios 

Cons. Diarias 210 10.5 Consultorios. 
20 Wldicos 

Del Análisis para determinar la capacidad, por consull:orios, y referidos al orden de aparici6n por edad 

y sexo de las enfermedades mlis comunes, en la zona, asi como su frecuencia de atenci6n que so deterota se de 

duce que: 

Poblaci6n a atender Demandas do conoultas Orden prioritario de 
18067 habitantes al año consulta3. 

1049 bebes 2099/300 Días = G. 9 Cona. Diarias 4 

6blb niños 9940/300 Días 33 Cons. Diariar; l 

1501 J6venes 750/300 Días 5 Cona. Diarias 5 

J850 Mujeres 5775/300 Días = 19.24 Coos. Diarias 2 

Wi!i Hombres 4155/300 Dfos = 13. 85 Coos. Diarias 3 

!:>3:.! Ancianos 766/300 Días = 2. 5 Cona. Diarias 6 

38 485 Cons. Anua. = 80 Consultas Diarias 

Las ~348!i consultas anuales divididas entre 300 días hábiles nos da que diariamente se deberan atender-
60 consultas. 

E~. tipo de consulta a demandar como podemos apreciar as de mujeres y niños, por enrermedades intestina-
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les, respiratorias, dentales y de dcshidrataci6n, por lo que se cubrira la demanda de 80 consultas/día de la 

siguiente manera. 

1 Consultorio de Medicina Interna 

1 Consullorio de Medicina General 

1 Consultorio de Odontología 

1 Consultorio de Medicina Preventiva 

1 Consultorio de Medicina Familinr 

1 Consultorio de Programas l\ltcrnativos 

1 Consultorio de Medicina Familiar 

1 Consultorio de Medicina Familiar 

1 Consultorio de Cirugía General 

Laboratorio 

8,8 Personas de cada 5,500 demandantes acuden diariamente a los laboratorios. POr lo que toca a enfer-

mos Hospitalizados el 65 % requieren diariamente examen, pero de éste 60 %, el 40 % puede acudir a los cubí

culos de toma de muestra 

En promedio, cada persona significa 4 exámenes. 

18,067 Habts. x 8.8 = 28 • 90 
5 500 



~nfermos hospilali1ados que reciben examen diariamente. 

24 Camas x .&S = 15,6 

Namero de exámenes que se requieren diüriamente 

28.90 + !5.ú 44.5 

Namero de estudios diarios 

44.!ix4=17B 

Namero de cabiculos de toma de muestras 

28,90 + (.4 x 24) = 38,5 pacientes 

38.5 pacientes 
14 x 2 horas 

l. 37 Cubículos 

Namero de secciones de Laboratorio 

1~ 067 habitantes 

16 000 

Raaiolog!a 

1.12 2 secciones de Laboratorios o un peine Doble de Laboratorios 
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Se considera que el ~O % de los demandantes requieren servicios de Rayos "X" en un año. Cada examen r2_ 

presenta en promedio, ~ plasas. Con respecto a los pacientes hospitalizados, un 10 % es objeto de examen di! 



riamente. Cada estudio represente un promedio dq 10 mirutos. 

Una sala de Radiología trabaja un promedio de 7 horas durante 25 días al mes. 

Namero de estudios anuales; 

10067 habs. x 201 = 3613 de estudios al año 

Namero de eRtudios dinrios a pacientes externos 

3613 estudios al año 

300 días h~biles 
12 

Naemro de estudios diarios a pacientes internos 

24 camas x 10 % = 2.4 estudios 

NQmero total de estudios diarios 

12 x 2.4 = 15 estudios 

NQmero de salas 

15 x 18 min. 

60 min • 

. • .. 

...!:l... = 1 Sala Radiol6gica 
7 hrs. 

284 
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Hospi talizaci6n. 

Para determinar el nOmero de camas necesarias, on la unidad es necesario tener en cuenta, 1.4 camas x -

cada 1000 demandantes en zonas urbanas de 15 000 a 45 000 habitantes. 

18 Ob7 habitantes x 1.4 2~ camas 

Dentro de los nangos de cobertura y equipamiento para las Unidades M<ídicas Hospitalarias, es menester,

ubicar este modelo arquitect6nico, en su proyecto, dentro de 24 camas para considerar, dentro de las caracte 

rfsticas de crecimiento, una ampliaci6n dadas los proyecciones estimadas en la presente informaci6n. 

Camas Medicina y Cirugia General 

Camas Gineco-Obstetricia 

De las cuales 

Ginecol6gicas 

Obstetricia 

15 ~ de 7 ------------ 1 Camas 

85 % de 7 ------------ 6 Camas 

50 % ------------- 12 Camas 

30 i ------------- 7 camas 

Camas Pediatricas ----------------------------------- 20 % ------------- 5 Camas 

De las cuales 

Lactantes 65 ~ de 5 camas = 3 camas 

Escolares 20 % de 5 camas = 1 cama 

Prematuros 1~ % de 5 camas = 1 cama 

TOTAL DE CAMAS EN LA UNIDAD MEDICA ---------------- 24 Camas. 



Quirofano. 

Una·sala de operaciones por cada 30 000 demandantes, considerando las 4 ramas básicas: 

1,- Gineco - Obstetricia 

2.- Pediatría 

3, - Cirugia 

4.- Cirugia General 

Namero de salas: 

18 067 habitantes 
30 000 

Obstetricia. 

,60 ----- l sala 

Una sala de expulsión por cada 31 500 demandantes. 

lllamero de Salas: 

18 067 Habitantes = .57 
31 500 

286 

En base a las caracter!sitcas en que ~e presenta la demanda en la zona de estudios se desprende la nece 

sidad de proponer una sala de cirugia menor y expulsfon, para cubrir la demanda existente. 
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Urgencias. 

Para la atensi6n de urgencias se necesitan camas para adultos {ambos sexos) a raz6n del 20 % del núemro 

total de camas de Medicina y Cirugia General. 

Namero de Camas: 

12 camas por .20 i = 2.4 camas ------------ J camas. 

Teniendo las características de los servicios m6dicos básicos para, la Unidad llospitalaria en cuesti6n

se determinaran, los servicios de apoyo para cada una de las ramas generales, analizadas ya en esta informa

ci6n. 

Estos servicios, serán analizados dentro de la determinaci6n de funcionalidad y rc~uerimientos que el -

Diseño en si, delineará, para intentar lograr una Unidad Módica viable, según demanda y necesidad. 

Conclusión Sobre Salud. 

Del análisis anteriormente expuesto, se ha concluido dentro de un contexto muy general del proceso de

salud, que el modo de producci6n capitalista, es en sustancia producci6n de plusvalía y absorci6n del traba 

jo excedente. Pero lo que ahora nos interesa es la suerte que corre el asalariado por una parte y el capi-

talista por la otra , en este proceso de producci6n y expropiación de plusvalía, que no conduce solamente al 

empobrecimiento de la fuerza de trabajo, produce además la cxtenuaci6n y muerte prematura de la misma fuerza 

de trabajo. 
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Esta situación contribuye grandemente para que se presenten durante el proceso de producci6n accidentes 

de trabajo o yue el obrero durante el proceso, sea prosa de diversas enfermedades, sobre todo aquellas que -

encuentran un medio propicio para cler;arroll arse, en organismm; ac¡otados o mal nutridos (bronconeumonía, dia

rreas, parasitos sarampión, tuberculosis, cirrosis hepatica, etc.). 

J::n otras píllabras se preocupa por mantener en "buen nivel ele salud" a la mano de obra que es ocupada -

en el proceso productivo y que ello rebtmdara en beneficio de la acumulaci6n de capital. 

La Problemática de la salud derivada de l<w caructcristicati que a¡¡ume el desarrollo capitalista en nue!!_ 

tro país no afecta el igual forma a los disnlintos grupos sociales presentes en la sociedad mexicana, esto -

se explica por el hecho de que su poblaci6n en la estructura oocio-econ6mica os distinta, lo cual depende de 

la relaci6n que guarde con los medios de producci61¡, por lo tanto puede afirmarse que exista una situaci6n -

diferencia entre las dos clases fundamentales respecto a la Morvimortalidad, la esperanza de vida y el ac

ceso real a los servicios médicos, esta situación se concreta en que: 

En el proletariado existe un predominio de la llamada pat6logia de la pobresa (enfermedades infecciosas 

parasitarias y de desnutrici6n) que entre un campo propicio para su surgimiento y desarrollo en condiciones

de trabajo y de vida insalubres , y cada vez más perjudiciales para la salud por la oxplotaci6n a que es so

metida la clase trabajadora por el capital. En cambio en la Burguesía se manifiestan una mayor presencia de

las enfermedades cr6nico-degenerativa~ (enfermedades del coraz6n tumores malignos, diabetis, cancer, etc), -

que surgen porque aumenta la expectativa de vida y por las características que asume la vida moderna1 dieta 

en abundancia, estress, hipertenci6n, neurosis, etc. 
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En lo que respecta al proceso de salud en el área de estudio en San Nicolas de Totolapan, se peude pre-

cisar que existe un gran deficit, para la atenci6n de la demanda de los servicios M6dicos en ese lugar. Se -

detecto un gran namero de personas subompleadas o que no estdn afiliados a ninguna instituci6n y que esi~n -

al margen de la Medicina Privada, ya que sus ingresos, que en su mayoría es de 1 y de 1 y media veces el sa-

lario mínimo, lo que les impide. contratar estos Servicios. 

Existen en la zona de estudio, pocas unidades de atcnci6n módica, siendo unicamente; 1 dispensario de -

la S.S.A. que da atención a 2500 habitantes lo que es el 13,04 1 de la poblaci6n demandante, una clínica den 

tal periferica de la U.N.A.M., 3 dispensarios comunales lo que es el 11.13 I, 

Estos caracteres hacen evidente el grado en que el servicio do salud sea una de las demandas especifi--

cas y con un grado imperante de urgencia para atenderlil, dado que como so puede ver a lo largo de esta· pre--

sentaci6n, existen marcadas deficiencias y enfermedades en su mayoría cr6nico-degenerativas, con caracterís-

ticas de urgencias. 

En lo que se refiere a la S.S.A. solo atiende medicina de primer contacto y Medicina familiar por lo 

que se propondría absorver ese servicio canalizandolo a la Unidad llospitalaria propuesta y proponer este 

servicio del dispensario como una unidad local do detecci6n oportuna de enfermedades y educaci6n mediante -

programas en la zona, de Medicina Familiar. 

Se da también una marcada dependencia para atender los problemas de salud, en zonas como Tlalpan, San-

Angel, Contrerds, lo que repercute en tiempos de recorrido mayores, aunado con esto a que la mayoría de las

personas ~cuelen al Doctor, cuando se encuentran, ya en un avanzado estado de enfermedad, de accidentes o de-

l 
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atenciones durante el parto. 

De todo esto para formular los lineamientos para la Unidad Jloupitalaria, en cuestión, fue necesario co-

nocer las condiciones en cuanto al tipo de frecuencia de enfermedades que se registran ahí, al carácter de -

estas y los requerimientos necesarios pra prevenirlos. Por lo que fue necesario encuestar a los colonos e -

investigar las estadísticas de las consultas en los consultorios locales, para ir esbozando dada esta deman-

da, el carácter o la capacidad de la Unidad Hospitalaria. 

Por lo que se formule como Política, atender la demanda de salud, actualmente y proveer un crecimiento

de la población, dado el crecimiento dinámico y los incrementos y disminuciones, de los porcentajes de la p~ 

blaci6n, por edad y sexo, ya que esto nos indicara los, grados y tipos do atención médica que se requieran. 

Se Propone para su crecimiento en 1989 tanto de la demanda ele atenci6n como de la Unidad M6dica, Modu-

los de Prevención de Enfermedades qeu se prodrán localizar en donde la afluencia del nacleo Familiar, sea ma 

yor, como escuelas, mercados, y donde se registren densidades m<iyoreu de poblaci6n y afluencia do 6sta. 

Bs necesario tambilfa que exista una relación entre el Jlospitnl proyectado y las política:; implementaJas 

para evitar genral polos de desarrollo en zonas, que como 6sta, se prentede restringir la construcción do -

más viviendas y por ende mayor densidad de población, por razones expuestas en el Plan Parcial de Desarrollo 

y analizadas en la información Urbana. 

Esta relación se estructura de manera que el Hospital se localice en una parte central de la colonia,-

con las condiciones necesarias para una ubicación adecuada. Donde el desarrollo esta dado y pueda absorver,-

• 1 
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una eminente desificaci6n, la cual, repercute en edades y sexos, que contraen enfermedades propias, contem

pladas en la Informaei6n. 

De tal manera se respeta, que como política del Estado se limite el proceso de extensi6n de la Mancha-

Urbana hacia partes de reserva forestal y de mantos acuiferos. 

Considerando para el proyecto, una densificaci6n de la zona, que cubrird la demanda y dosificara me-

diante los programas de prevenci6n de enfermedades y medicina de tipo familiar, disminuyendo con esto los -

porcentajes de enfermedades mas comunes de la zona. 

Por lo tanto, para poder incidir en el mo1oramiento de la salud de la clase trabaiadora y de sus fami-

lias, debera tenerse en cuenta las limitaciones estructurales nue imnone el modo de nroducci6n v la forma~-

ci6n social ca~italista, esto no imolica ionorar ia necesidad de cambiar las relaciones sociales de produc-

ci6n vigentes, para alcanzar el mejoramiento sustancial, sino de plantear mediaciones de soluci6n tales co-

mo: 

- Impartir cursos de atenci6n y cuidados de la salud, por temporada, sexo y edad para prevenir enferme

dades propias y evidentes de cada temprada. 

- Que los usuarios intervengan directamente en el control de las condiciones que dañan la salud median

te la creaci6n de elementos arquitectonicos en los que se desarrollen los elementos del punto l. 

De lo ·anterior desperndemos que: La atcnci6n, cuidado y enseñanza de la salud, es el nombre de la pro-

posici6n en la zona de estudios. San N.ilcolas de •rotolapan. 
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Por lo que as necesario atender, cuidílr y anscfiar a preservar la salud de la clase trabajadora, como P2 

sibla soluci6n al problema presento y latente en la clase social a la qua pertenecemos. 



.·.- .. · ... 

I) llOSPITALIZACION 

6 CAMAS PEDIATRICAS ... 
-4 PREESCOLARES 

-2 PREMATUROS 

18 CAMAS ADULTOS 

-6 CAMAS GINECOLOGICAS 

-12· CAMAS MEDICO-QUIRURGICAS 

II) CONSULTA EXTERNA 

4 CONSULTORIOS DE MEDICINA FAMILIAR 

I CONSULTORIO DE CIRUGIA GENERAL 

I CONSULTORIO DE MEDICINA INTERNA 

I CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA 

I CONSULTORIO DE MEDICINA PREVENTIVA 

I CONSULTORIO DE PROGRAMAS ALTERNATIVOS 
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III) URGENCIAS 

I CONSULTORIO GENERAL 

I CONSULTORIO CURACIONES 

AREA DE OBSERV. Y REHIDRAT. DE MENORES 

IV) RADIODIAGNOSTICO 

LABORATORIO 

CU.BICULO DE TOMA DE MUESTRAS ESPECIALES 
1 

PEINE MICROBIOLOGICO 

: EitlE DE QUIMICA/llEMATOLOGICA 

RAYOS X 

SALA DE RADIOLOGIA GENERAL 

2 VESTIDORES 

TOCOCIRUGIA 

SALA DE EXPULSION Y CIRUGIA MENOR 

C.E. Y .E. 

V) ARCHIVO CLINICO 

VI) FARMACIA 
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VII) SERVICIOS GENERALES 

LAVANDERIA 

BMlOS Y VESTIDORES PERSONAL HOMBRES 

BA~OS Y VESTIDORES PERSONAL MUJERES 

-CUARTO DE MAQUINAS 

VIII) ALMACEN GENERAL 

IX) DIETOLOGIA 

COMEDOR PARA PERSONAL 

COCINA GENERAL 
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PROGRAMA ARQUITECTONICO 

1.- HOSPITALIZACION 
4 

A.- ENCAMADOS MEDICO-QUIRURGICO 

1.1.- 4 Unidades de 3 camas c/u 25.92 103,68 ' 1.2.- 1 Cub1culo de aislado 14. se 14,58 

l. 3.- Sanitario Pacientes Hombres 16.62 

B.- ENCAMADOS DE GINECOBSTl,TRICIA 

1.4.- 2 Unidades de 3 camas c/u 25.92 51.84 
l. s.- Sanitario paciente Mujeres 16,62 

c.- ENCAMADOS DE PEDIATRIA 

1.6.- Sala de 4 camas preescolares 20,52 

l. 7 .- Un cub1culo de Aislamiento 6,75 
l. B.- Trabajo de enfermeras 7,00 ~ 
l. 9.- Baño de artesa 4,05 

JJ.- LACTANTES 

1.10.- 1 Unidad de 6 cunas y 1 incub. 16.20 
1.11.- 1 Cub1culo de Aislado 4,05 

.. ,, 
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E,- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

1.12. - Estaci6n y Trab. de endermeras 

1.13.- Sanitario 

1.14.- Ropería 

1.15.- Utiler1a 

1.16.- Curaciones 

1.17.- Médico de Guardia con Wc 

1.10.- Séptkp 

1.19. - Sala de o!a 

II) CONSULTA EXPERNA 

A.- CONSULTORIOS 

2.1. 4 Consul~ .. de Medie. Fam. 

2.2.- 1 Consult. de Médic, Gral. 

2.3.- 1 Consult. de Medie. Inter. 

2.4.- 1 Consult. de Medie. Preven. 

2.5.- 1 Consult. de Progr. Altern. 

2.6.- 1 Consult. de Odontolog!a 

2.7.- Areas Trabajo de Enfermeras 

2.B.- 1 Aula de Campañas 

19.44 

19.44 

16,20 

3,24 

6,75 

14,58 

14,58 

16,20 

6.75 

32.40 

77. 76 

19,44 

19.44 

19,44 

19.44 

19,44 

8,10 

29,16 

RB7 



B. - SERVICIOS COMPLEMEN'l'ARIOS 

2, 9 .. - Sanitarios Públicos Hombres 

2.10.- Sanitarios Públicos Mujeres 

2,11.- Sala de Espera. 

2.12.- Puesto de Control 

III. SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNOSTICO 'l TRATAMIENTO 

A.- RADIODIAGNOSTICOS 

3. l.- 1 Sala de Radiología 

3.2.- 1 Vestidor 

3.3.- 1 cuarto Obscuro 

3.4.- Criterio e interpretación 

3.5.- Archivo Radiografico 

3.6.- Control y Recepción 

3.7.- Sala de Espera 

3.B.- Sanitarios Personal !!. '1 m. 

3.9.- Sanitarios Ptiblicos Hombres 

3.10.- Sanitarios Públicos Mujeres, 
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19.44 

19,44 

51,84 

51.84 

29.16 

4.05 

12.96 

8,10 

12. 96 

4.05 

39.98 

4,05 

B,10 

8,10 
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B.- LABORATORIO 

3 .11. - 1 Peine doble de laboratorio. 38,88 
3.12.- 1 Cub1culo de Toma de Muestra hombres. 8,10 
3.13.- 1 Cub. de T. Muestras Ginecol. 8.10 
3.14.- 1 Control y Recepción 4.05 
3.15.- Sala de Espera 38,88 
3.16.- Almacen o guardado 12.96 
3.17.- Asco 4.05 

c.- CIRUGIA 

3.18.- Sala de Operaci6n 38.88 
3,19.- Baños y vestidores enfermeras 19.44 
3.20.- Baños y vestidores M~dicos 19.44 
3.21.- Lavado de Cirujanos 2.02 
3,22.- 2 camas de recup. postoperat. 19.44 
3.23.- Trabajo de enfermeras 8.10 
3.24.- Septico 

4.10 
3,25.- Utiler!a 4.10 
3.26.- Ropa Limpia 4.10 
3.27.- Descanzo M~dico y Dictado 8,10 
3,28.- Taller de Anestesista 8,10 
3,29.- Oficina Médica 8,10 

·1 1 



C-1,- OBSTETRICIA 

3.10.- Cubículo de Trabajo de Parto 

3.31.- 1 Cub1culo de Prepataci6n con Wc. 

D.- URGENCIAS 

3.32.- 1 consultorio para niños y adul, 

3.33.- 1 cuarto de curación ~ yesos 

3.34.- 1 cubículo de 2 camas/observ. 

3.35.- 1 control y rccepci6n 

3,36.- Sala de espera 

3,37.- Sanitario POblico Hombres 

3,38.- Sanitario POblico Mujeres 

3.39.- Sépqcc) 

3.40.- Utiler1a 

3.41.- Sanitario Personal H y M. 

3.42,- 1 Cub!culo de Rehidratación 

E,- CENTRAL DE EQUIPO Y ESTERILIZACION 

3.43,- Recibo y Entrega Mat. Esteril 

3,44.- Lavado y preparación 

3,45.- Esterilización 

3,46.- Guarda Mat, Est, y no Esteril 

B,10 

12.96 

16.20 

19.44 

12.96 

2.02 

16,20 

B.35 

8,35 

4,32 

8,10 

4.32 

19,44 

B.10 

12.96 

8,10 

16.20 
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3.47.- Cub1culo de Guantes 
8.35 

IV,- SERVICIOS. TECNICOS 
.. 

A.- DIRECCION 

~ 
4.1.- Privado Director 

12.96 
4.1.1. Sanitario 

4.32 
4.2.- Sala de Juntas 

16.20 
4,3,- Sala de Espera· 

8,35 
4.4.- Area Secretarial 

4.32 
4.5.- Archivo 

4.32 
4,6,- Administraci6n 

4.7.- Secretar ta 
8.10 

4.8,- Archivo 
4.32 

O.lo 
4.9.- Caja 

4.32 
B.- ADMISION Y ALTAS 

4.10.- 1 Cub1culo de Trab, Soc. 
5.06 

4.11.- Archivo Cl1nico 

4.12.- Control, Cunas y Roper1a 
51,84 

19.44 
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C.- ENSEflANZA 

4.13,- Bibliohemeroteca 

4.14,- Jefe de Enseñanza y Secre. 

D,- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

4.lS,- Sala de espera 

4.16,- Sanitario Personal 11. y M. 

V.- SERVICIOS GENERALES 

A.- CASA DE MAQUINAS 

5,1,- Cuarto de máquinas 

B.- ALMACEN GENERAL 

S.2.- Recibo 

S. 3. - Enti·ega 

S.4.- Almacen 

C. T' · COCINA GENERAL 

S.S.- Recibo Viveres 

S.6.- Almacén Viveres 

S.7.- Refrigeradores 

S,8,- Cocción 

38,88 

8.10 

19.44 

5.06 

103,68 

16,20 

12.96 

29,16 

12.96 

16.20 

.. 0.3S 

34.30 
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5.9 - Preparaci6n Previa 

5,10,- Cubículo Dictista 

5,11.- Autoservicio 

5.12,- Lavado de ollas y loza 

D,- LAVANDERIA 

5.13.- Recibo y Clasificación 

5.14.- Lavado Extrae. y Secado 

5.15.- Planchado y rcvisi6n 

5.16.- Guarda Ropa Limpia 

E, - BA~OS Y. VEST:I:DORES PERSONALES HOMBRES Y. MUJERES 

5.17.- Baños y Vest .. Hombres 

5.18.- Baños y Vest. Mujeres 

F.- INTENDENCIA 

5.19.- Oficina intend~nte 

5.20.- Bodega Intendencia 

5.21.- Forma Once (reloj Checador) 

5,22,- Arca Secretaria Controlador 

19.44 

5,06 

8.10 

16.20 

8,10 

19 .4 4 

19 .44 

19 ,44 

38,88 

·39,99 

5.06 

16 .20 

4,86 

5,06 
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VI.- AREAS COMPI;EMENTARIAS 

A.- COMEDOR PERSONAL 

6 .1.- A rea de mesas 
38.BB 

B.- MORTUORIO 

6.1.- Sala de Autopcias 
12. 96 

6.3.- Refrigerador 
12.96 

6.4.- Espera Deudos / 16.20 
6.5.- Trabajo social 

c.- CONMUTADOR 

6.6.- A rea Conmutador B.10 
6.7.- Consolas 

12.96 
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tRMINANTES BASICOS DE PROGRAMA Y FUNCIONAMIENTO AROUIHCTDMICO, 
DE lllUIVIO 

JI_ --

C A N PO 
LA RELACION ENTRE EL MOBILIARIO Y EL AREA nº@g~ __ !.lf_fLf!f!!!,~!Qtj 1 MrnJgA_ 1_ A p l I C A C I O H 

IBLICA Y DEL ENCAMADO. PARA OETER'MINAR UNA AREA TOTAL ~11. f!A~E ~ UN _f.IOOU~º' _ _ -· .. _ .... 

Ul!UQ~lQ!l....EliJAflLJ.JQ.."OlL_LL1L.Aif:tlkJDILMfDJCA,_fSTACJll/Llif E/lffllldft!A!L.Y. OL lllOIOll E~-~ A M ~ ~O~ _ _ 
RVICIOS COMPLEMENTARIOS, SU ORIENTACION SERA S. E. - N.O. [DlflCIQ PRINCIPAL 

HlkNQ_ l.IEDICOS CH,, TECHICOS AOMINIST. SElf\/ICIO TOTAL O. H. ACOMP. H"'{ICIQ HOSPITALl?ACION 

1• --- 1 e¡,~ m. DECCIOH . J.IE OICIN_~Qrnrn~h-. 
SONAL 2•___ ,_~ .... Q ... C,_A"'L ___ u_N_o ________ , 

3° CATALOGO 

TOTAL 

E;OME;.VLIA t' 1 11 o a 
NSIONES 7,go_ .. ! --~'60 LOSETA VINILICA 

\/[~ PLANO NUM["O 

M U Ji O 8 

TAUIQUE ltOJO RECOC. OOMUN 

AllO- ()Z 

PLAfONfB 

TAULA RllOCA 

(sALUD ) 
AISLAMIENTO SI NO .-. - . - .. -
mico-·-~._ 

R M A RECTANGULAR 
ERFICI E 2~. 9 2 m2 

ACABADOS 
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l 
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DESCRIPCIOH 
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0
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0
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SUMINl9 N s T A L A e o N E s 

TRO HfDftAU, IANl't ILICT .. IOAI 
·•· ··--- -- ----------.-------··------1 
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CALLE 
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80 

\ 
100 ;,m \ 

~ \ 6C 

" L~:;~\ 
CALLE 

SACALU M 

119.43 

PO MU CH 
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· ......... 

- -~º?. _J 

!mil 
r~-~~ 
¡
( P L A N O 

l TOPOGRAFICO 

l(s1~~~~ ~ G IAJ 
;:.:.:;J ¡.-:~ ... 

Locollroclon del 

Pro dio. 
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