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INTROPUCCI.ON 

La propuesta de trabajar en e1 Barr·io de Tepi to,_ colo .... 
nía Moi'e1os, Delegac.ión Cua:uh.témoc, nace del interés de dar una 
respuesta inmediata a·las demañdas de 1os pobladorés; los cua-
les solicitaban apoyo técnic.o e inspección ar•qui tectónica a sus 
construcciones, ya que a raíz de los acontecimientos.de septiem 
bre de 1985 un gran número de pobladores quedó sin vivienda y = 
otros más con e1 peligro de quedar en la misma situaci6n. 

Ante estos hechos y viendo la limitada respuesta .que -. 
por parte de las autoridades se da, el Autogobierne, específica. 
mente el Taller 7 por conducto de su coordinación, acuerda'cpn~ 
los representantes y pobladores del barrio integrarse a las bri 
gadas de inspección y apoyo técnico, colaborando en aque1las = 
construcciones qué resultaron.dañadas, siendo este un primer. pa 
so para manifestar decidido apoyo a la comunidad tepiteña, -

A lo anterior se auna el interés de continuar u;n proce 
so de trabajo que la Facultad de Arquitectura Autogobiérrio ha = 
venido desarrollando a tr·avés de sus talleres en años anterio .... -
res; como es el caso de una contrapropuesta al "Plan Tepito"~ ~ 
plan hecho por el Estado que provocaría el desalojo de·gran nú
mero de habitantes del barrio. Con este tr•abajo del. Autogobier•. 
no se dio una alternativa a los habitantes de Tepito, sinemba!'. 
go no pasé de ser un planteamiento alternativo a una política -
urbana qué nunca se concr·etizó en el mejoramiento ur·bano de Te-. 
pito. 

Como estlidiantes, decidimos tomar esta zona·para reali 
.·zar nuestro trabajo de ·tesis moti.vados por el nivel de organiz.~>: 
ción y de compromiso que por ambas partes se presentaba, conór~· 
tizándose éste en la firma de un convenio para trabajar en la -
reconstrucción y co.nstrucción de vecindades específ;i.cas; además 
como un apoyó e impulso a la política de nuestra escuela, de h~ 
cer arquitectura desde un planteamiento de investigación sobre~ 
una :i:leal idad concr•eta. 

MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

Una característi.ca importante del crecimiento indus- -
trial que se dió 1en México a partir de los años 40 es el· al to -
crecimiento y grado dé conce:ntraci6n en los centros urbanos más 
importantes. · 

Los cambios profundos en la organización de la produc.;.. 
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ción que tuvieron lugar en esa etapa implicaron cambios profun
dos en la naturaleza y ubicación de la fuerza de trabajo del -
campo a la ciudad. 

A pesar d"el rápido crecimiento industrial solo una pe
queña porción de la población ingresa al trabajo de obrero, el
empleo en otros sectores aumenta como es el sector secundario,
de comercio y servicios. Esta alteración de la composición de
la fuerza de trabajo, combinada con una tasa de mortalidad baj~ 
dá como resultado una urbanización de una escala sin preceden-
tes. La mayor parte de esta población urbana no es absorbida -
dentro de la fuerza de trabajo industrial, más bien entra en el 
sector terciario de servicios, que en el contexto de México con 
sist~ en empleos mal pagados e inestables; esto genera una po-= 
blación subempleada, relacionada con casi todos los sectores de 
la economía; la cual cumple con ciertas funciones, principalmen 
te aquellas que contribuyen a mantener en un bajo nivel el cos= 
to de la reproducción de la fuerza de trabajo. 

Este núcleo de población subempleada se estableció en
un principio en las cercanías a los centros de producción, lo -
que con el crecimiento de la ciudad coloca a los pobladores én 
una zona estratégica para·las actividades de la producción capi · 
talista, provocando que los edificios donde se encontraban as·eñ 
tados ya no correspondan al nuevo valor de la tierra, el cual = 
es incrementado por su ubicación; esta situación crea en los ~
dueños de los terrenos una actitud tendiente a obtener mayor -
rentabilidad de los terrenos por medio del desalojo de esa po-
blación subempleada. El problema se ve agravado por los bajos
ingresos de esta población y con ello la imposibilidad de pagar 
por· una vivienda. Ante lo problemático de esta situación.el -'
Estado, como en muchas sociedades capitalistas interviene para'
controlar el precio y la calidad de la vivienda y de la oferta
habi tacional, sobre todo en momentos en que la acumulación del
capital descansa sobre el mantenimiento de los salarios en un -
bajo nivel. Es cuando el Estado adopta la medida del "congela
miento de rentas", salvando. el problema emergentemente sin pre'
veer futuras consecuencias. Esas consecuencias fueron el aban
dono ·por parte de los propietarios de inmuebles, io que ocasio
nó el detrioro que actualmente se refleja en los edificios en -
pésimas condiciones físicas del área cehtral de la ciudad de Mé 
xico. 

Posteriormente e·sta situación dió origen a movimientos 
reinvindicativos de la población afectada, caracterizandose por 
su movilización en su base social y por la creación de una orga 
nización política que busca satisfacer sus demandas colectivas~ 
implicando cierta relación con el aparato estatal, pero sin - -
apuntar directamente al ·poder político, el cual actuará como -
pantalla política e ideológica que podrá transformar el moví- -
miento social hasta llevarlo a una crisis organizacional provo
cando su desmovilización. 



3 

Este es el panorama general en el que consideraremos· -
al Barrio de Tepito, su origen y desarrollo así como su desen-
volvimiento que como grupo social tiene dentro de los cambios ~ 
sustanciales que en la división social del trabajo y en la pro
ducción se ha producido a lo largo del proceso de consolidación 
de lo que es hoy la Ciudad de México. 

Como anteriormente se ha planteado en otro punto de es 
te documento, el problema urbano...:habitacional en el Barrio de::
Tepito se abordó a.partir de su agravación por los sismos del -
19 de Septiembre, para.lo cual se trató de conocer de manera -
globál al barrio y su problemática concreta lo que nos permitió 
formular los objetivos y fines concretos que pretendemos lograr. 

Para poder proponer alternativas que planteen la trans 
formación y mejoramiento habitacional-urbano en Tepito nos ha ".:' 
sido necesario conocer el funcionamiento de los mecanismos que
rigen las relaciones.entre cada uno de los elementos que consti 
tuyen la realidad tepi taña, de tal manera que estemos en posi'b1 
lidad de predecir los cambios para dirigir nuestras propuestas".:' 
de acuerdo con necesidades concretas. 

Para el estudio de la realidad concreta en Tepito he-
mos tomado una perspectiva teórica.que nos permita una compren
sión y explicación más profunda y objetiva de este pro~eso so-
cial. En el proc~so de investigación se tendrá como base.el m& 
todo dialéctico. Ya que la dialéctica enfoca las cosas y sus ".:' 
imagenes conceptuales sustancialmente en sus conexiones, en su
correlación (ó interrelación) y en su dinámica, explicandonos -
así el fenómeno social tepiteño en su pro.ceso histórico, el 
cua·l está determinado por las propias leyes de los momentos his 
.tóricos por los que ha atravesado. 

Analizamos detalladamente como el movimiento de la t2i,...· 
talidad actúa específicamente sobre este pl."Oceso particular; -:- . 
que nos muestra el crecimi~nto y movimi~ryto· de las contra<;licc·i~ 
nes al darse de manera reciproca la accion y las repercusiones
de el proceso so0 ial tepiteño sobre la totalidad del proceso. ·s~ 
cio-econ6mico, político y cultural de la ciudad de México y so
bre. los planes y políticas de planificación urbana que el Esta
do y sus dependencias han ejercido en la zona. 

Así. estaremos c·onsiderando dialécticamente el desarro:.. 
llo social del ba.rrio, el cual se ha producido en medio y a tr~ 
vés de contradicciones, como parte integral de una realidad c·ou 
creta y no como un hecho aislado que carece de significado sino 
se toma· en cuenta el conjunto de hechos que le atañen y con los 
que guarda intrínseca relación y que le dan razón de ser. 

Consideraremos que esta realidad se encuentra en perm~ 
nente movimiento y transformación, que ha tenido un desarrollo-
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hist<?rico producto de coDtrad,iccioD.es? el cual. ha contenici,o g):>a 
daciones cuantitativas en. e.a.da un.o de sus aspectos:. socioeconó.=" 
mico, político, etc,, que han dado como resultado cambios cuali 
tativds en las formas de vida, en los contextos social, físico~ 
y cultural, 

Consideramos las tpan.sfo;rimaciones que se han producido 
a lo largo del proceso y cuya fuente principal ha sido las pol! 
ticas econ6micas y de planificaci6n urbana que ha reperc;:utido -
en el barrio y como contraparte lá reacci6n que los pobladores-
han tenido ante estas influencias. · 

En el proceso de investigaci6n se trata de conocer
cual ha sido la respuesta del poblador al problema de la vivien 
da y a las políticas estatales, cual es su punto de vista y co~ 
mo las ha enfr~ntado de acuerdo a sus condiciones. En cuanto ~ 
al papel del Estado en la zona, analizamos las políticas que em 
plea para resolver la problemática habi tacional y urbana y l.a ~. 
manera en que contra'.I:'resta las acciones de l.os pobladores y de
sus organizaciones que reclaman la satisfacci6n de sus necesida 
des. · 

Para c.omprender la contradicci6n como causa esencial 
del movimiento será necesario conocer• el postulado dialéctico -
de la negaci6n pará comprender como en la lucha de las. ~artes -
opuestas se sufren cambios, desvíos como consecuencia de la con 
tradicción que debe ser superada.por una de las partes; que en~ 
este cas6 se dá en el enfrentamiento entre los aparatos estata
les y la posici6n que l.os habitantes asumen para defender su es 
pacio; 

Hemos tratado de mostrar como se han manifestado todas 
las condicionantes en el. contexto físico, como se ha transforma 
do el medio físico y cultural or'iginal hasta llegar a consoli,.;~ 
darse en lo qúe actualmente constituye el entorno urbano del. Ba 
rrio de Tepito. 

En base a l~ ante~ior, esta investigaci6n se ha desa~
rrollado a partir de considerar la relaci6n existente entre el.
acontecimiento social propio del barrio y·la totalidad de condi 
cienes y factores a los que pertenece. -

Así, la problemática a abordar será la adquisición de
vivienda para una, poblaci6n con un nivel de.organización incieE_ 
to, ·ubicada en una zona deteriorada y en condiciones funciona-,.. 
les deficientes qüe se car·acteri.za por ser> un á.rea de gran po-
tencial lo que lo· hace suceptible de aplic.aci6n de acciones en
caminadas a su rec.uperac.i6n por parte del estádo y la iniciati
va priivada, lo que aunado·a el arraigo de la población a su me
dio físico cultural priovoca una constante lucha prodüc.t9 del va 
lor especulativo del suelo y por su carácter de zona comercial= 
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no controlada. 

Así el objeto arquitectónico a desarrollar será la vi
vienda en sus modalidades de vivienda nueva y rehabilitación de 
inmuebles suceptihles a remodelación, a partir de un financia-
miento promovido por las organizaciones del lugar, de las·que -
podemos decir están conformadas por comerciantes y cooperativas 
de vivienda y que su acción concreta para la resolución de este 
problema puede ser decisiva para incrementar la identificación
de la población con su entorno y por lo tanto determinar accio-
nes ~ara la defensa de su espacio. · 

OBJETIVOS 

Al abordar la problemática Urbano...:Arquitectónica en 
Barrio de Tepito como Tema de Tesis, el equipo de Tesis nbs - ~. 
planteamos los siguient~s objetivos: 

Primero, investigar y analizar las condiciones socio-
económicas, políticas e ideológicas que como sector social es'pe 
cífico el barrio presenta, para así conocer las características 
qúe influyen y determinan la creación y el uso de los espacios; 
en este caso a nivel barrio, calle, vecindad y la vivienda~pa-..:. 
tio; lo que nos llevará a la concreción en alternativas arqui-
tectónicas que satisfagan las necesidades de vivienda y espa- -
cios comerciales y de producción,. que respondan a. la forma.de. -
vida propia de este sector social y que a su vez propicien una
mayor ·cohesión entre los pobladores para la defensa de sus es·pa : 
cios y costumbres que en particular les caracteriza. . · -

Segundo, manifestar el grado de vinculación popular -.":- · 
que la Escuela de Arquitectura-Autogobierne ha venido desarro..:.
llando desde su origen. En este caso respondiendo concretamen'."". · 
te a una demanda de regeneración y reconstrucción de vivienda ..:. .. 
en el .Barrio de Tepito,. problemática que'a raíz del sismo se ih 
tensifica pero cuyo origen ·se remonta a la Ley de Congelación = · 
de.Rentas del 42, la cual ocasionó el paulatino.abandono y 
terioro de los inmuebles habitacionales y por ende delas 
cienes de vida de esta población. Esta respuesta se 
rá a través de la propuesta de 2 programas·: uno de vivienda,. 
el que .se contemplará la· vivienda nueva en edificaciones dete-- .. 
rioradas, así como la rehabilitación de las vecindades que pre
sentan daños menÓres, mejorando al mismo tiempo las condiciones 
ambientales y funcionales de. la vivienda. El segundo programa
consistirá en la propuesta del mejoramiento del espacio comer-
cial o tianguis que las organizaciones existent~s en la zona -
pueden apropiarse con el objeto de reforzar las relaciones en-
tre sus miembros así, como de optimizar las condiciones especia 
les y ambientales en· las que se desarrolla su principal activi= 
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dad econ6mica del Barrio. 

De esta manera nuestra formaci6n académica se verá enriquecida al con~>· 
cretizar en la realidad nuestro conocimiento te6rico, llegando a la propuesta .;; :'.'.'._ 
de elementos arquitectónicos como punto final de nuestro trabajo. <; 

El barrio de Tepito se ubica en el centro de la Ciudad de México den-"'." ./,;~: 
tro del llamado primer cuadro de la ciudad, al noreste del Zócalo y la Plaza ·de ·"-··-'" 
la Cónstitución llamada actualmente "Centro Histórico de la Ciudad de MéxiC:o·~~-~· ·:f.'~ 
al este de Tlatelolco. Limitado al norte por la Avenida Canal del Norte. (Eje 2' · f,\i~~ 
Norte), al noroeste por la Avenida Circunvalación, y al este por la Avenida. Fe'."'.'· : i:;·ii 
rrocarril de Cintura y al sur por la calle Costa Rica, cruzándola dos importan- ;~;álJ 
tes avenidas: Héroes de Granaditas (Eje 1 Norte) y de este a oeste la Avenida ._: ;:, '."\i" 
del Trabajo. EL barrio se encuentra en la colonia Morelos y administrativariien..?_ ')}~ 
te dentro de la Delagaci6n Cuauhtémoc. . :::,:~ 

-.·.~ 

"'-" ·.·;.;;· ... 1: 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

El Barrio de Tepito, se sitúa a unas cuantas calles -
del centro de la Ciudad de.México, lugar donde se concentra;n --' 
los poderes políticos del país y de la propia ciudad. Esta c~n 
dición lo. sitúa en el escenario de la lucha entre poderosos in= 
tereses que lucran y especulan con el suelo urbano, y cuyo prin 
cipal objetivo es el de revalorizar el suelo y permitir.las in= 
versiones del gran capital inmobiliario y comercial, ocasionan-, 
do por consiguiente el desaJ.ojo de los habitantes del lugar .. 

El origen del barrio se remonta hasta la época de la ~ 
colonización española, adquiriendo desde entonces su carácter.~ 
popular, ya que conformó la primera periferia del centro· de la~ 
ciudad de México, albergando a las clases marginadas compuestas 
en su mayoría por grupos indígenas libres e. independientes ec;:o-' 
nómicamente, los cuales fueron relegados hacia las zonas aleda
ñas al centro de la ciudad y que hasta ese momento eran anti- ~ 
guos barrios artesanales, comerciales y agrícolas. Las activi
dades predominantes de este sector social eran la producción de 
bienes y servicios para la clase dominante y.el comercio. Esto 
no tuvo mayor variante que el aumento de la población durant~-

. la 'etapa independista, presentando entonces un aspecto de ·mise

. ria, insalubridad, inseguridad e incuria como producto .de la 

.marginación impuesta a los barrios indígenas de la Colonia. 

Es en el período gubernamental de Porfirio Díaz cuando 
con la introducción del ferrocarril, la Ciudad de México comieE_ 
za a establecer una.dependencia centro-periferia, a partir del-'
surgimiento de las primeras industrias fabriles, lo que or1gina 
a.sentamientos populares cercanos a esta zona fabril. Al Barrio 
de Tepito lo rodean la aduana de Tlatelolco y la estación de F~: 
rrócarril, por lo que su población se incrementa notablemente ::". 
debido a su accesibilida.d a los centros de· producción, tornan:d2.: 
se· entonces, junto con el. centro de la ciudad, en zona de rec·eE_ 
ción de emigrantes, surgiendo entonces como una extensión las -
colonias Díaz de León y Violante incorporándose la zona de este 
qe la Avenida del Trabajo que conforma actualmente la colonia 
Morelos. Estas colonias son de carácter eminentemente obrero 
enfrentando en esta etapa serios problemas de salud por fal:ta 
de servicios y equipamiento. 
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Durante los años veinte y treinta, .con el desarrollo 
·institucional y burocrático pro~ucto de la Revolución de 1910 -
la Ciudad de México comienza a diversificar sus funciones soc-i.a 
les, económicas y culturales con el auxilio de los medios de~~ 
municación, carret'eras y medios de transporte que. convergen en::' 
ella propiciando la.generación de una economía expansiva y de -
aglomeración del capital en la ciudad, estableciendo condicio-
nes para un acelerado crecimiento demográfico, el cual se pro'du 
ce después de los cuarentas, durante .el período de Lázaro Cár'de 
nas, especialmente significativo en el desarrollo urbano de la=
ciudQ.d. En este período se dá la incorporación de las zonas .,,.
ej idales periféricas a la ciudad de México.con la creación de -
nuevas colonias proletarias reconocidas a partir de la regula-
ción de la tenencia del suelo, produciendo transformaciones en
las condiciones habitacionales en las clases trabajadoras. 

En esta etapa, con la migración de la clase burguesa -
del centro de la ciudad hacia zonas con mejores condiciones de
infraestructu'!'a: servic:i:os y equipamiento como la Colonia Roma, 
Avenida Reforma, La Colonia Condesa, etc; así el centro de la·
ciudad y el Barrio de Tepito alcanzan su máximo crecimiento po
blacionc:i.1, significandose como zonas de vivienda de alquier pa
ra· población de. escasos·recursos y cuya constante migración y -
acti.vidad comercial consolida la fama del barrio; dándose el ·fe 
nómeno de subdivisión de las grandes casonas españolas.del cen= 
tro de la ciudad y cuyos propietarios arrendaban a las clases -
trabajadoras con un mínimo de condiciones de salubridad y servi 
cios, además de la creación de construcciones destinadas especí 
ficamente a ser vecindades y que satisfacían de una mejor mane~ 
ra las necesidades de organización y espacio. 

En esta época va surgiendo la primera generación de ·i!!_ 
dividuos producto del cambio cualitativo en las formas de vida
en la Ciudad de México. La actividad comercial y artesanal si
gtie concediendo a esta población una relativa independencia y -
autosuficiencia económica que determina al Barrio de Tepito co
mo. una unidad sociOcul tura l. bien definida dentro del contexto -
urbano de la ciudad, con características y modos de vidapró:-.
pios; en la que su base social se haya consolidado en base a su 
actividad de intercambio y producción artesanal que estan ínti
mamente ·ligada q. su espacio habi tacional. Lo que trae corrió c'oE. 
secuencia tina gran cohesión, autonomía e identidad social entre 
los habitantes como producto de la compartición intensiva de -
los .espacios comunes: el 'comercial y el habitacional. 

El decreto del 10.de junio .de 1942 sobre la congela
ción de rentas elimina la posibilidad de cualquier proyecto ha
bi tacional del gran capital e inversionistas menores y por con-· 
siguiente del desalojo de los habitantes, pero sin embargo oca
siona un empeoramiento en las condiciones físicas de la vivien..,. 
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da y los servicios urbanos de.la zona centro y Tepito, debido -
al abandono de los inmuebles por parte de los propietarios. 

Respecto a esta "congelación" de rentas podernos seña-
lar que se trata d'e una legislación que pretende proteger al ·ca 
pital industrial y su producción, beneficiando a la clase obre=
ra con la reducción del costo de la vivienda y asegurando su -
permanencia en estos sectores. Este control de arrendarnientos
puede entenderse dentro del.contexto económico, en el cual se -
daba una acumulación muy rápida del capital acompañada de un ·ni 
vel alto·de inflación y reducción en el nivel real del 'salario7 
Las· rentas congeladas representaron una concesión real al tra·ba 
jo, que aliviaba la baja del poder adquisitivo de los trabajado 
res sin provocar un alza en los salarios, beneficiando de esta=
manera al capital industrial. 

Posteriormente se dá un decrecimiento .poblacional en 
el Barrio de Tepito debido a la creación de asentamientos obre
ros· en la periferia de J.,a ciudad, cercanos a las zonas fabriles 
e industriales de Atzcapotzalco, Vallejo, etc., además de la -
construcción de edificaciones de departamentos en áreas cerca-~ 
nas, en un intento del Estado para "regenar" la zona. 

A finales de la década de los sesenta se da una pol.Í'ti 
ca de desconcentración habitacional en la zona cent~o, ,debido -= 
al incremento de la renta del suelo producto de su potenciali-
dad comercial e.inmobiliaria que produce su.cercanía al centro~ 
de gestión del país, donde se concentra el poder y·e1 capital;
adernás 'de contar con toda la infraestructura física para pr.oy·ec 
tos comerciales e inmobiliarios. Esta revaloración del suelo -= 
ocasiona operaciones de renovac:Lón urbana que conlleva la :des·aE.. 
ticulación del Barrio y la expulsión de sus habitantes, a los. -
que estos responden amparándose a la Ley de Congelación de Ren
tas del 42. 

El Barrio de Tepito ha sufrido q lo largo de los Últi
mos 20 años remodelaciones, la división de su territorio con.la 
creación de los ejes viales·, demoliciones y reubicaciones de -
sus habitantes con el fin de rescatar ese territorio para incor 
pararlo al mercado inmobiliario comercial. 

Como ejemplo está la apertura de la Avenida Paseo de -
La Reforma con el fin de· articular al barrio al resto de la c·iu 
dad .incrementando la especulación del suelo en la zo~a; está -=
además la creación de los 3 mercados de la Lagunilla con el pro 
pósito de absorber el comercio callejero y romper así la r~la-=
ción vivienda-centro de trabajo, modificando su forma de vida Y 
dividiendo sus organizac1ones de reinvindicación urbaria. 

Otro de los múltiples proyectos del que fue obj.eto el.
Barrio de Tepito, fue él ·programa de reestructuración de la Vi-· 
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vienda para. Bai,:t:'ios? Co;l.,oti.ias :Popul9..res "1 Ciudades perdidas, -
que si bien no tuvo efectos tangibles, dio lugar a la creaci6n
de las primeras organizaciones vecinales para la defensa y mejo 
ramiento del habitat·y calidad de vida, que cristalizaría en ::
una organizaci6n que desempeñ6 un papel estratégico en la defen 
sa del barrio ante la posteriór aplicaci6n del.llamado Plan Te::
pito: Asociaci6n de Inquilinos de la Colonia Morelos-Tepito. 

~nte la acci6n de los sismos ocurridos en Septiembre -
del 85, el barrio de Tepito es considerado zona devastada, ci-~ 
fras oficiales dice~ que un 40% de las viviendas quedaron en -
condiciones de inhabitabilidad'", requiriendose acciones inmedia 
tas que garanticen el. restablecimiento del área habi tacional y-:: 
de los servicios. 

I. 2. ANTECEDENTES MONOGRAFICOS 

En el Barrio de Tepito los daños causados por los sis
mos. de septiembre de 19a5 fuerion enormes por su valor social·, -
ya que cifras oficiales indican que un 40% de las viviendas que 
daron parcial o totalmente inhabitables. -

Sin embargo, aunque el antiguo barrio tuvo pocos de
rrumbes totales fue uno de los más afectados en cuanto a vivien 
da inhabitable. Según datos de los medios masivos de comunica-::·. 
ción, no hay prácticamente una de las 84 manzanas que lo compo
nen sin construéciones dañadas se1'iamente, siendo el principal
blanco las vecindades, señalando que tres de cada cinco sufrie.~ 
rOri daños considerables. Sin embargo, como los tepiteños seña~. 
lan, los terremotos solo vinieron a abrir grieta sobre grieta,~ 
y a. poner en evidencia algo que se pretendía guardar, como son
las pésimas condiciones de habitabilidad en que se encontraban
las vecindades; esto como consec11encia de un interés político ·
económico del Estado y de los propietarios. Así púes, con este 
acontecimiento era de esperarse otro embate de la especulación
urbana, para lo cual se hace necesario u11 programa de acción~ -
planteando nuevament~ una defensa hacia la conservación de stis~ 
escasos puntos de referencia y lugares de encuentro, de convi-~ 
vencía, de la.conservación de su barrio y de su estructura. 

La respuesta inmediata de los pobladores fue colaborar · 
en la reparaci6n y construcción de al.bergues, ·que de modo ;inme- . 
diato se hacían necesarios; hasta se veía una clara y conciente ' 
labor de unidad, ,pero pronto el panorama vendría a demostrar --
otra actitud, · 

* De el Periódico UNO MAS UNO, jueves 28 de noviembre de ~985. 
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. · Ahora se ve claramente que como organización popular· -
tiene los p:i;-oblemas y c:;:ontradicciones que generalmente se pre-·
sentan. en dichos o:i;-ganis~os cuando poco a p9co se va viendo que 
el motivo de su unidad vino a ser una vez mas una necesidad co
lectiva inmedia·ta; por lo que su. nivel de organización no es -
firme, ni tiene una línea de comportamiento propia de sus miem
bros, con lo cual su carácter es el de una organización espon-
tánea, como una respuesta de autodefensa, sin tomar clara con-
ciencia colectiva para hacer frente .a los proyectos y políticas 
estatales, que de algGn modo rep~rcuten en lds intereses que ~o 
mo colectividad representan. El segundo momento que caracteri::: 
za a· estas organizacione·s, es la oposición organizada y perma-
nente de un modo colectivo y que particularmente en Tepito vie
ne respondiendo sólo con un carácter sectorizado a nivel vecin
dad. (1) 

Esto implica que el desarrollo de una política propia
de oposición y alternativa a los intereses del Estado no se dé, 
y sus luchas reinvicatiuas no pasen de ser de.una población - -
efectivamente afectada, sin llegar a ser una población efectiva 
mente movilizada en beneficio de sus intereses como cole9tivi-::: 
dad. ( 2) 

NIVEL ECONOMICO Y CONTRADICCIONES 

Ante la necesidad de vivienda de los tepiteños, se pre 
sentan una vez más contradicciones.sociales e ideológicas. Po~ 
un lado mientras .un sector esta esperando que le construyan su..:· 
vivienda ( 3) a base de crédito por no ser solvente económicam·en 
te, y estar expuesta a un proyecto de vivienda que se le· impori::". 
ga, otro sector se organiza social y económicamente para cons-:
truir su vivienda, pero en algunos casos la pretende con un ó~. 
bio· radical en su totalidad; viendo esto se aclara la contrad·is_ :· · 
ción principal existente entre lo que idt:;ológicamente pretenden· 
de su barrio y viviepda y lo que concretamente piden se proyec~ 
te. Esta ideología colectiva del barrio se centra en reparar y 
proyectar viviendas que mantengan la tradición de comunidad: la· 
idea de vecindad con sus patios, una serie de zonas de servici~ 
así como centros comunales de esparcimiento; afirmando estar -~ 
dispuesto a adquirir sus viviendas y no desarraigarse de su.ba
rrio. 

(1) 

(2) 

( 3). 

Cuadernos de Desarrollo Habitacional 4/82. 

Ibid. 
3 366 Familias por ser afectadas por la expropiación 
(21 de oct. 85). 
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I, 3, ANTECEDENTES FISICOS 

El conjunto de edificios que hoy conforman el patrimo
nio urbano del centro de la ciudad de M€xico, han sido constru! 
dos en las distin~as etapas hist6ricas de integraci6n por las = 
q~e ha.atravesado la capital del.país, Estas obras·arquitectó
nicas además de responder a c.ondiciónes sociopolíticas y cul tu
rales, son.reflejo del avance de la t€cnica constructiva ante -
las condiciones desfavorables del suelo en que se construía. 
Ante los sismos de septiembr•e del 8 5 estos edificios se compor
taron de diversas maneras, algunos de gran antiguedad permane-
cieron intactos, pero otros fueron seriamente dafiados a causa -
del abandono y deterioro de los mismos. 

El Barrio de Tepito, que en su origen constituía uno 
de los barrios Tlatelolcas conocido como Mecamalinco o barrio 
de los mecapaleros, durante la época colonial constituyó área 
habitacional y productiva para los grupos indígenas que f~eron
relegados del centro de la ciudad, ya que esta zona constituy6-
los· primeros asentamien~os habitacionales de los conquistador~s, 
además de constituirse en el centro de poder del país. 

-
Los edificios construídos en la primera etapa se loca-

lizan en las 4 cuadras que circundan la plaza de la Constitu~ ~ 
e.ion, y principalmente constituyen resiC!eñc~~-iis ·en las que se 
plásmaron tradiciones formales de la residencia sevillana y an
daluza del siglo XIII y XIV, y que fueron construidos con mate
riales tales como piedra, tezontle, cantera labrada, la cal y -
el lodo como materiales aglutinantes. En cubiertas se ocuparon 

· la.s viguerías de madera y los muros se levantaban con un gran -
espesor ya que se consideraban como buenos apoyos para la consi 
derable carga de la estructura del edificio. -

Posteriormente se fueren incorporando nuevos materia-
les:_ el tabique de barro recocido como complemento de la mampos 
tería, en fachada, el acabado se dá con la utilizaci6n de el t~ 
zontle rojo combinando color con la cantera, además del uso de= 
elementos decorativos como .dinteles, jambas, portadas y pretí--
les geométricos. · 

Es en la etapa post-independientista cuando la citidad
ma:n.if iesta un nuevo comportamiento social y político, además de 
presenta~ cierto desplazamiento de la mancha urbana: hacia.el -
Norte se inicia la tendencia de unir el centro a Tlaltelolcio, ~ 
esto implic6 la ccupaci6n depredios que hoy en día son parte -
del Barrio de Tepito, yá que esta progresiva expánsión se di6 -
siguiendo el eje comprendido entre las calles Ray6n ~ Jesds Ca
rranza, aunque el barrio se mantiene como zona habitacional in
dígena que se caracteriz6 por su vivienda rudimentaria, cuyo -
sémbrado no guarda ninguna composici6n y orden y que contenía -
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problemas de insalubridad e higiene a causa de su carencia de 
servicios. 

La situaqión anteriormente descrita se mantiene hasta
la última década del siglo XIX, en la que Porfirio· Ilíaz, en p'le 
no ascenso ál poder total, plantea políticas urbanas encamina-= 

·das a la dotación de vías de comunicación para la ciudad de Mé
xico, así se construyen importantes avenidas, vías ferroviariaSt 
carreteras y sistemas.de comunicación telegráfica, los que ori
ginan el surgimiento paulatino de colonias proletarias. tales ·ca .; · 
me La Valle Gómez, La Bolsa y la Díaz de León cuya localizacióñ 
está· en función a su cercanía a estos servicios y a las fuentes 
de trabajo que en esta etapa se incrementan debido al impulso 
que el gobierno dió al capital industrial. 

Hasta este período el Barrio de Tepi to carecía· de co·ns 
trucciones sólidas; las condiciones de J.a vivienda y del modo = 
de vida de esta población experimen-taron cierta mejoría al co·ns 
tituirse este sector en'principal proveedor de bienes y servi..:=
cios para la clase acomodada que en.esta etapa pasa a ocupar la 
Avenida Reforma como su centro de operaciones; de esta.manera.
el barrio consolida su economía comercial y artesanal adecuando 
sus espacios para la realización de sus actividades y dando óri 
gen a la modalidad de uso espacial que caracteriza al. barrio: =
La vivienda-taller y la vivienda-comercio.y la realización dél
comercio callejero que en un inicio se dá de manera irregu~ar 
en la Plaza de Fray Bartolorné de las Casas. 

Las construcciones de esta etapa mantienen la utiliza
c:i.on de los matetiiales y del sistema estruc.tural y constructivo .. ·. 
de ·1a Colonia, así como sus dimensionamientos, dando de esta m~: .. :· 
nera a la C'd. de México una notable homogeneidad· ya que hasta·'
las postrimerías del siglo pasado los edificios no alcanzaban -
los 3 ó 4 niveles. 

Posteriormente como consecuencia· de los disturbios de'
la lucha a:rmadade .1'910 las. colonias populares se constituyen -
en· centros de.albergue para la población emigrante,. que al dar
se pór terminada la Revolución se asienta la manera permanente~ 
en la ciudad de México, El barrio de Tepito rio es ajeno a este-. 
proceso y en las décadas de ·los 2 o' s y 3 O' s define su formación 
espacial con la ocupació.n de las antiguas residencias colonia.,....: 
les como albergue para nu.merosas familias ·emigrantes, así como
la creaci6n de construcciones destinadas específicamente a ser
vir como vecindades o sea,edificaciones destinadas al arrenda-'
miento de espaciohabitacional y que contaban con mejor plai;e-:i-
ci6n y dotación de servicios, localizandose este tipo de ed1f1~ 
cación principalmente en las calles de Héroe de Granaditas Ra-
yón', Aztecas.Y Rivera. 
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A partir de la década de los 30's con el crecimiento 
de la industrialización, la migración campo-ciudad crece origi
nandose el fenómeno de la traslación de los grupos proletarios
del centro de la ciudad a las zonas fábriles localizadas en la
periferia de· la ciudad, acción que posteriormente tiene como -
consecuencia la expansión de la mancha urbana hacia el Noroeste 
así como la creación de nuevas colonias populares. De esta ma
nera la colonia Centro y el Barrio de Tepito sufren una baja -
considerable en su población, pero al mismo tiempo reafirma su
carácter comercial y artesanal al consolidarse la población que 
se dedica a estas actividades, ya que la ubicación del barrio~ 
a escasas 8 cuadras del centro de poder nacional les proporcio
na la dotación de equipamiento y servicios y la aplicación de -
la Ley de congelamiento de rentas del 42 les asegura su perma-
nencia durante casi 3 décadas. Pero esta situación tiene su in 
conveniente pues a la pár que se dá una constante valorización:: 
del suelo urbano que ocasiona la a~licación de políticas.de re~ 
generación del barrio encaminadas a la recuperación de este po:r 
parte del capital inmobiliario y comercial, se origina. también:.... 
el paulatino deterioro de las construcciones ante el abandon~~ 
de los propietarios que hasta la etapa anterior a los sismos se 
veían incapacit~dos para recuperar sus predios. 

El Barrio de Tepito desde el punto de vista arquitect6 
nico es el reflejo de las distintas etapa:;; por las que·ha atra= 
vesado históricamente, en él se mezclan construcciones que da~
tan del siglo XIX y edificaciones más recientes que datan de la' 
mitad del presente siglo. Una de las principales característi"._ 
cas de est~ conjunto habitacional-comercial es la imagen hóri~-~ 
zontal de las edificaciones y~ que no se rebasan los 3 nivel~s~ 
además de la apariencia de sólidez que proporcionan los .muro·s :.... 
de g~an espesor y que generalmente se construyen con materiales 
como el adobe, la piedra, aunque con la introducción del ~~o~~ 
del tabique rojo esta característica sufre una importante vari~ 
ción. Los acabados en fachada reflejan con mayor fidelidad los 

.cambios experimentados, los accesos que antiguamente eran dem~· 
teriales como la mad·era han sido sustituídos por la herrería y...; 
por el vidrio. Los remates en azoteas varían en cuantó a ~u-~ 
geométría, ritmo y composición, caracterizándose. los más anti-
guas po~ .su line~lidad y simplicidad, ~n cambio los de l~s.~~os 
3 O' s .se caracterizan por tener secuencia y por su composicion· 
sim,triba. · 

CONCLUSIONES 

ANTECEDENTES HISTORICOS-FISICOS Y MONOGRAFICOS 

Par¿ comprender el proceso de conformaci6n social y fí 



15 

sica del Barrio de Tepito, debemos situarlo como parte integral 
de los procesos hist6ricos que los grupos sociales integrantes
de la ciudad de Méxi6o han experimentado, desde la implementa-
ción de la ciudad como el centro del poder político y económico 
del país en la época de la colonización hasta la actual forma'-
ción social capi talis·ta dependiente en la que nos desenvolvemos. 
Estos procesos históricos han conllevado cambios cuantitativo~
y cualitativos en lós modos de producción y por ende en las co~ 
diciones del desarrollo urbano de la ciudad de México. La ere::' 
ciente industrialización y urbanización que se produjo ,en los -
Úl.timos SO años han afectado las formas tradicionales de organi 
zación social, económica y política de los grupos sociales, si¡ 
nifi6andose desde entonces la.crecientes importancia de la ad-
quisición de J_os bienes y servicios como producto de la sociali 
zación de las fuerzas productivas en la nueva división del tra::' 
bajo-social. 

El desarrollo histórico experimentado por el Barrio.dé 
Tepito nos indica la acfiva participación de su población en 
las .diferentes etapas por las que ha at~avezado el cent~o de la · 
ciudad, hasta llegar a su actual conformaci6n social, política..-

· y económica. Es significativo su papel como albergue de· las'-
clases productivas, principalmente en la primera etapa de la in 
dustrialización de la ciudad, la cual tuvo como consecüencia er 
crecimiento anárquico y desmedido de las c.;oncentraciones huma;,;.~ 
nas en el área ·metropolitana, y para lo cual la vivienda de. al-·,· 
quiler tanto en las casonas coloniales y las vecindades de' la - . 
zona centro y Tepito constituyeron la primera respuesta. 

Como todo proceso de expansión urbana provocada por.e]_' 
des'al'rollo indui:;trial, la ciudad de México entrañ.a contradic,ció
nes sóciales que se ven reflejadas en las luchas por la ~einvin~ 
dicación Urbana de los estratos populares, Tepito es fiel refle 
jo de ésto: El territorio tepi-i:eño. como parte integral· del cen · · 
tro de la ciudad ha adquirido un al to valor' debido a que el ..... ::- ·. 
centró histórico ha requerido la dotación de servicios y equip~, 
miento pará"el desarrollo de las actividades de gestiónguberna 

.mental, financiero y político, los espacios aledaños ha:n adqui::' 
rido.'una potencialidad extraordinaria de explotaci6n comerci~l
e inmobiliaria que se ha visto obstaculizada por el· uso habita• 
ci6nal de estas zonas' por lo que la implementación de. pol ' 
das. encaminadas al desal.ojo de los habitantes de Tepito Y la z~ 
na centro han orovocado el enfrentamiento de los residentes con 
los aparatos e'statales que en determinadas etapas han apoyado -
la implementación de dichas políticas con c->.l fin de garantizar-, 
el desarrollo d~l. capital comer6ial e inmobiliario, y por consi 
guiente la generación de plusvalía y la captaci6n de recursos -
por. medio de la recá.udaci6n fiscal. · 

Por otra parte es importante mencionar la actuaci6n 
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que los grupos organizados han tenido ante esta problemática; -
que ~i bieri no se expresa a nivel de 'conjunto social no~ d~ una- ' 
idea del inter's que los pobladores tie~en para defender s~ es
pacio y sus derechos adquiridos a lo largo de su permanencia en 
el lugar. 

. ,;~ 
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CAPITULO II 
ESTUDIO DE LA POBLACION 

II. ORIGEN Y COMPORTAMIENTO POBLACIONAL 

. La zona que actualmente cnnocemos como Tepito tiene 
su origen en la época prehispánica, localizándose en la parcia..., , 
lidad de Tlatelolco, siendo una zona periférica dedicada a la ~ 
habitaci6n de comerciantes y artesanos lo. cual va caracte~izan-
do a su población. 

A partir de la conquista la zona de Tepi to se va repo
blando lentamente por clases marginadas de la poblaci6n, traba
jadores manuales y servi:dumbre de ascendencia indígena, cuya -
funci6n era producir bienes y servicios para la clase dirigente. 

. Como resultado del proceso de industrialización· que sU 
fri6 la Ciudad de México a partir de los años 30, se crearon -=
nuevas fuentes ocupacionales. La consecuencia que ello trajo "7 

fue una mayor divisi6n del trabajo, y la atracción de grandes ~ 
.masas de población del interior del país que llegaron a la ciu
dad en busca de nuevas oportunidades. Debido al carácter ~es--
trictivo del mercado de trabajo industrial la gran cantidad de~~ 
inmigrantes generó una expansión del sector terciario y la pro'
gresiva pauperización de las mayorías. Tepito se convirtió pau 
latinamente en foco de asimilaci6n de los niveles bajos de la=
poblaci6n urbana y de los inmigrantes rurales, caracterizándose 
desde entonces ccn tal tipo de población. . · · · 

Tepito es una zona .activa dentro de los procesos de 
conbentraci6n y descentralizaci6n de la Giudad de Méxi6ol ya 
que en 1930 es cuando Tepito alcanza su máxima poblacii6n, ere-
cimiento paralelo al de la Ciudad, además de la centralizaci6n~ 
que sufre la Ciudad atrayendo gran cantidad·de población a la.-· 
·z.ona. 

Con la descentralizaci6n que se di6 en la Ci~d~d de M~ 
xico. por la emigración de la alta y mediana burguesía de la io::
na central de la -ciudad, 'el casco antiguo quedó convertido en un 
sitio donde predominaba la vivienda de alquiler mediano y bajo. 
De ese modo Tepito se conformó como un espacio de oferta de vi
,~ienda de alquile~ para una poblaci6n de escasos recu~sos, que
tenía como ventaja fundamental la cercanía· a los centros de tra 
bajo. 

En estas condiciones surge la nueva imagen del centro-
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como zona deteriorada al ser ocupada por una población sin posi 
bilidades de una mejor habitación. Hasta la década de los 50 -
Tepito servía como área de recepción de la población inmigran-
te, pero el crecimiento desmedido de la ciudad trasladó los .. lu
gares posibles de oferta de vivienda de bajo precio a los pun~
tos extremos en la periferia de la ciudad. La congela6ióh d~ -
las rentas fue un hecho, que junto con la traslación de la po--. 
blación a la periferia, propició una política de regeneracióri -
de la zona central permitiendo que las vecindades colectivas em 
pezaran a ser demolidas. . -

Es por esas razones que a partir de los años 50 empie.,.. 
za.a darse un decvecimiento poblacional·del barrio, cori tasas -
de 4.09% y 12.09% en donde la población se reduce de 50 231 hab. 
a 46 177 hab. para 1960 y despu~s a solamente 42 349 hab. en 
1970. 

Este decvecimiento poblacional se ve reflejado ep la 
cantidad de viviendas existentes en Tepito que llegaba a 9253 - · 
en 1950 y que en 1985 se reduce a 5 552 .. 

II.2 NUMERO DE HABITANTES Y SU DISTRIBUCION 

Actualmente el barrio de Tepito cuenta con una pobla~
cion de 44 501 habitantes. Como podemos ~ev en el plano de la~ 
siguiente p!gina la forma en que esta población se distribuye ·~ 
en genéral es casi homogénea. 

Particularmente en la zona de estudio existe una densi . 
.. ·dad· máxima de población de 6 O O hab/ha. Esta densidad es igual"'.:'." 

a la promedio existente en ~l Distrito Fedeval, por lo que si -
bien e~ una zona altamente poblada ésta característica no le es 
exclusiva y se debe al fenómeno de concentración que ocurre ~n~ 
México. 

Más adelante tenemos el plano que muestra la población 
. por manzana en nuestra zona de estudio. Estos datos nos servi·
rán para determinar la población que puede ser afectada por:po,..· 
líticas de regeneración urbana que las ~utoridades pu~d~~ Teali 
zar. Y en nuestro caso concreto determinamos la poblacion que~ 
se ben~ficiaría si se aplicara un proyecto alternativo a los ~-
planes del Estado. · 

Simplemente en la zona de trabajo que seleccionamos 
yiven 8233 personas en su mayovía de escasos recursos. El t~a
bajo que se desarrolle en esta zona tendrá que dar cabida a to
das .estas personas sin dejar a algunas fuera del barrio. 
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II. 3. COMPOSICION FAMILIAR 

Dentro de la evolución histórica de las sociedades ci
vilizadas, se ha observado una progresiva desintegración desde
la familia extensa primitiva hasta la familia estricta actual,
constituída exclusivamente por los esposos y sus hijos. Esta -
afirmación es muy general y vemos que en el caso de Tepito se -
cumple, ya que la mayor parte de sus habitantes vienen de pro~
vincia, donde la familia se considera extensa por la forma en -
que conviven en una sola casa o rancho varios matrimonios. 

Con su llegada a la ciudad se enfrentan al problema de 
habitación cuyas características son muy diferentes a las de su 
lugar de.origen. Ello los obliga a cambiar sus costumbres en -
cuanto a convivencia, la familia completa debe vivir en una so
la habitación. Estas características van provocando la salida
de los miembros de la familia conforme crecen los hijos. En.-
otras circunstancias elios se quedarían al lado de sus padres -
haciendo crecer con ello la familia. 

Pero en Tepito esa imposibilidad de quedarse al lado 
de los padres controla de alguna forma el crecimiento de pobla
ción en el barrio. 

Las familias que habitan el barrlo actualmente son en
algunos casos las antiguas familias que llegaron de provincia -
iritegrada ya por pocos hijos y los padres o una persona viuda.
Otro caso es las nuevas familias que no teniendo recursos para
vivir en otras colonias habitan el barrio. Este tipo de fami~
l.ia' es el más com-Lín y la mayor·Ía se compone <le ::;e.i.s rniembros. 

Ahora bien, si dentro de la composición familiar se di 
ce estrictamente que la población económicamente activa son los 
padr~s y los hijos en edad de t~abajar, en Tepito esto no se -
~umple. En realidad cada familia es un nacleo donde cada miem
bro contribuye en los ingresos familiares incluyendo nifio~ meno 
res de edad .. Esto es evidente sobre todo en el comercio y en= 
l.os t:all.eres. 

ESTUDIO DE LA POBLACION 
CONCLUSIONES · 

Estudiando el desarrollo histórico de Tepito observa-
mas diferentes momentos en los que se da un cambio cuantitativo 
de la población relacionada con momentos específicos del desa-
rrollo económico de la ciudad. Asimismo podemós ver que el pro 
blema de la vivienda y el uso del suelo va ligada íntimamente = 

: \-
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al comportamiento poblacional del barrio. Esto último se debe
al carácter de la población que desde sus orígenes estuvo con-
formada. por la clase trabajadora de escasos recursos. 

En una primera etapa, con el desarrollo de las vías de 
comunicación, Tepito alcanza altas tasas de crecimiento pobla
cional debido a la centralización que se de en la Ciudad de M&
xico. Pero es en los a~os 20 cuando Tepito alcanza su máximo -
crecimiento poblacional. Teniendo un soporte espacial en el -
acondicionamiento de viejas casas como viviendas multifamilia-
res y la creación de vecindades para el asentamiento de esta -
población de escasos recursos. 

La preocupación del estado por darle una mejor imagen
ª la zona centro provoca un decrecimiento poblacional en Tepito 
con la creación de programas de vivienda, regeneración de ·la zo 
na y la construcción de los ejes viales. La reducción de la po 
blación.es un proceso que se ha dado en el barrio por un cambio· 
de usó del suelo de habitacional a comercial. En 19 6 O existían. 
46 177 hab. reduciendose a 42 349 en 1970 para contar actualmen 
te con 30 542 hab. como resultado de este proceso. -

En cuanto a la composición familiar podernos· generali-
zar que está integrada por seis miembros, una parte de estas fa 
rnilias son una nueva generación y se compone de la pareja y cua 
tro hijos. Otra parte de las familias ya"son viejas y h~n vivT 
do en el barrio desde hace mucho tiempo, este tipo de familia 
se compone generalmente de una persona viuda (ya sea hombre o -
mujer) y dos o tres hijos. 
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CAPITULO III 
ESTUDIO SOCIOECONIMICO 

.III .1. CARACTERIZACION DEL BARRIO Y SU POBLACION DENTRO DEL MO 
DO DE PRODUCCION CAPITALISTA IMPERANTE EN LA CIUDAD DE= 
MEXICO 

La actual situación económica, política y social de Mé 
xico es producto de la acumulación de los defectos de un apara
to productivo deformado y rígido que se caracteriza por su atra 
zo y dependencia con el exterior. 

La crisis que vive el país en todos los aspectos se ma 
nifiesta en diversas facetas como lo es una inflación desborda= 
da {20.3 por ciente en ~bril de 1986); desempleo creciente q~e
se estima para 1986 en 2 millones de personas en el país (1); -
paralización de la industria debido a la falta de una estrate~
gia para resolver la crítica situación financiera del sector pú 
blico, reflejo de la falta de liquidez de los bancos para el .;..'":: 
otorgamiento de crédito al sector industrial. También se refle 
ja en la deficiente productividad agrícol~ e industrial, lo que 
se traduce en la baja calidad de los productos y la incapacidad 
del país para competir en el mercado internacional. · . 

Por ello, la captación de divisas del exterior es insu 
ficiente para cumplir con el Plan de Desarrollo propuesto en -= 
19 8'1. 

Ante este panorama, el Gobierno Federal se ve obligado 
a realizar un programa de acción austero para reordenar el pre
supuesto. Para ordenar los desajustes estructurales, el Estádo 
debe firmar acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, debi 
do a la difícil situación financiera, especialmente la elevada= . 
deuc;la externa. que actualmente es de 1 O O mil millones de dólares •. 
Esto 'implica para el Gobierno Federal supeditarse a programas -. 
de reestructuración económica que le marca este organismo Inte_E 
nacional como es impulsar el sector exportador, modificando la
ley de comercio exterior., y gestionando su ingreso al GATT. 

Todo lo 'anterior implica atentar contra el principio -
mexicano de la 11 rectoría económica" del Estado, a cambio del -

(1 )" Secretaría de Programación y Presupuesto. 
de abril.de 1986. · 

UNO MAS UNO 14. 
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desarrollo ~otencial nacional. 

Sin embargo, para el sector comercial organizado (CON
CANACO) el ingreso le supone beneficios en virtud del escaso -
aporte de este sector a la producción interna y de su nula im--· 
portación de insumos del exterior. 

En cuanto al sector industrial, particularmente a- la -
pequeña y mediana industria, se verá expuesto a una implacable
competencia con el exterior, en condiciones agravadas por los -
crecientes costos de producción y el crecimiento del crédito y
pbr contar con tecnología atrásada. 

La apertura a la competencia extranjera de manera súbi 
.ta incidirá en la agudización de los desequilibrios sociales, -
si se toma en cuenta el cierre de pequeñas y medianas indus-

· trias, que actualmente contribuyen con el 60% de la formación -
del producto interno bruto y que dan ocupación al 50% de la po-
blabión. (2) · · 

No obstante las medidas adoptadas por el Gobierno, no.
se ha logrado sanear las finanzas públicas; antes bien, el des.::. 
contento.popular se generalizó, recrudeciéndose la lucha de cla 
se,. pues la inflación. siguió rebasando los salarios, traduciéñ
dbse en la pérdida del poder adquisitivo de la mayoría·de lapo 
blación. · · · -

La clase trabajadora vive actualmente un mal momento:
pésim~s remuneraciones, desempleo, división .Y dispersió~:' -am~n.a' 
zá sobre sus organizaciones e incapacidad.de éstas para incidir 

· sigºnificativamente ·en un cambio estructural de esta sociedad. 

Los sisrr.os del 19 y 20 de septiembre vinieron a agudi
zar aún más la crisis económica debido a los efectos que trajo'."'. 
consigo: ·demora en el restablecimiento de las activida.des pro"':' 
ductivas, pues se dio prioridad al salvamento de vidas y póste..,. 
riormente la reconst:t:>ucción. de escuelas y hospitales, lo qüe.im' 
plicó mayor endeudamiento.del país con la banca internacional,:: 
con ra consecuencia de pagar sus altos intereses. 

·... Iriicialmen~e se dijo que no se recurriría ai ~·rédi~9~_->::-
externo. para la reconstrucción, pero meses después Méxicó reci
bió nuevos préstamos, sol.icitados aún después de ·constituir eJ.-. 

·Fondo Nacional de Reconstrucción, ló cual trae el peligro de,.._ 
que se haga mal manejo de los fondos, ya sea por la corrupción
y especulación o por la falta de planifibación, todo esto cobi'."'. 
jado por un sistema de intermed~ación que carece de control y. -

(2) Revista "El Cotidiano". Enero-febrero 86. 



23 

supervisión adecuados. 

Los efectos que lo anterior trae a los sectore~ popul~ 
res y a las capas medias son además del derrumbe de sus casas y 
la desorganizaci6ri de sus formas de vida cotidiana y de subsis
tencia, el incremento del desempleo; caída de ingresos; aumento 
de necesidades (reposición de viviendas, mobiliario, etc.); ace 
leración del ritmo inflacionario, sobre todo en materiales de~ 
constrúcción; rentas de vivienda y nuevas cargas sobre un presu 
puesto para "inversiones sociales", ya bastante reducido y limT 
tado, -

Dentro de esta situación, el LStado ha tratado de pon
derar el sismo como una de las causas por las que México está -
en crisis y ha presentado a le opinión pública planes de cons-~ 
trucción de viviendas y reconstrucción de escuelas y hospitales 
que manifiestan más bien objetivos de prestigio institucional -
que de formación de una conciencia ciudadana participante. A -
esto se suma la falta de información de la gente y al mal ma~e
jo de la información por algunos medios de comunicación, enalte 
ciendo las acciones que el Estado ha ejercido en nombre de la:_= 
"Reconstrucción Nacional". 

La recesión financiera, como se describió, ha deterio
rado la economía de los grupos sociales p~rtenecientes a las c~ 
lonias populares tales como: la Guerrero, Tepito, etc., y ha -
agudizado el alto índice de desempleo, con lo que cada vez·ma-
yor número de gente pasa a formar parte del ejército industrial 
de reserva originado a la vez por la reducci6n de la planta pr~ 
ductiva. Es por·ello que el barrio de Tepito se convierte en -
esc·enario de estrategias de sobrevivencia en las que toda· la f~ 
milia desarroJ.la actividades cuycs ingresos totales suman ape-
nas lo mínimo para sobrevivir. Dentro dt: esas actividades se -
cuenta el pequeño comercio callejero y la producción de artesa.:..-· 
nías baratas llamadas urbanas y juguetes de moda. 

CÓNCLUSION 

Como hemos visto la crisis económica y política que vi 
ve el país repercute en las condiciones materiales y en el. ni-~ 
ve~ de vida de los tepit~fios; por un lado los bajos ingTesos Y~ 
el al to nivel de .des empleó que llevan a esta población a dedi-
carse a otras actividades como el comercio callejero; por otro
lado la entrada de México al GATT traerá consigo un mayor dete
rioro en el nivel· de.ingresos que perciben los tepiteños que a~ 
tualmente forman parte de una pequeña producción artesanal y un 
pequeño comercio. · 
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III.2. ANALISIS DE LAS CONDICIONES DE PRODUCCION E INTERCAMBIO 
EN EL BARRIO 

La expans.ión que tuvo la Ciudad de México a fines del -
siglo pasado trajo consigo la formación de varias colonias don""'. 
de se asentó la población urbana marginada. El Barrio de Tepi
to formó parte de este primer cinturón de miseria cuyos habitan 

·tes, por ser inmigrantes, adoptaron diversas actividades econó= 
micas entre las que predominaban el trabajo artesanal, .el traba 
jo eventual y el de obrero en fábricas surgidas durante el por';: 
firiato. 

Actualmente el carácter de esas actividades ha cambia-
do y en el barrio se encuentran distintos tipos de trabajado--=- · ·• 
res. El siguiente cuadro muestra esas ocupaciones y su·porcen~ 
taje al que corresponde del total de la población económicamente 
acti~a de la colonia. (1) · · 

PORCENTAJE 

27.3 
12.7 
20.0 

24.7 
15.3 

Artesanos 
Obreros 

OCUPACION 

Empleados ~estatales y de empre
sas privadas) 
Comerciantes 
Entre desempleados de más de - ·~ 
tres meses, amas de casá que·re
ciben subsidio del exterior d~ -
la colonia, y ancianos pensiona;... 
des. 

A partir de esos datos se hace un análisis de.la 
ción de cada tipo de trabajador. 

El carácter. del artesano se ha modificado, el trabajo~ · 
ri;aiizado en los talleres caseros ya no se efectúa con ma,terias,' 
primas y normas propias, sino con materiales proporcionados Pº:t'· 
uhicontratista que además impone las condiciones y normas.dela• 
producción. De esta forma el productor de zapatos se cbnvierte· 
en trabajador a domicilio, rnaquilador de productos controladOs
pór talleres más grandes· o comerciantes mayores. 

La producción de tipo artesanal torna una Índole farni-
liar ya que toda la familia, incluyendo a los nifios desarrolla-

., .. , ;. •' 

Informe sobre la situación socioeconomica de la Colonia Mo 
relos. Estudio realizado· por la Escuela Nacional de Antro-=· 
pol6g~a e Historia. 
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activ~dades que ayudan en esta producción. 

Esta población artesanal corresponde al 27.3 por cien
to de la población económicamente activa de la Colonia. Ellos
obtienen bajos ingresos.por familia: del total de artesanos el-
24 por ciento gana menos del salario mínimo, sólo el 38 por - -
ciento gana de 1 a 1.5 veces el salarió mínimo y el 38 restante 
gana de 1.5 a 5 veces el salario mínimo. 

Otra actividad importante que realiza gran parte de la 
población es el comercio. Este se desarrolla principalmente en 
las calles y los artículos son: zapatos, ropa de moda y de se
gundo uso, objetos de moda y consumo suntuario, aparatos elec-
trodomésticos traídos de contrabando. Aunque esto Último da a
algunos habitantes jugosas en~radas, viven en constante.amenaza 
de .las razzias efectuadas regularmente por la policía aduanal. 

El 24.7 por ciento de las familias se dedican al comer 
cio, de ese total un 45 ·por ciento gana de 1 a 2.5 veces el sa=
lario mínimo, mientras la tercera parte un 32 por ciento no al
canza el salari·o mínimo. Sólo el 2 O por ciento de estos. comer-
ciantes obtien~ m&s de 3 veces el salario mínimo. 

. Otro tipo de trabajadores son los obreros de empresas-
p~ivadas y p6blicas. Corresponden al 12.7 por ciento de los j~ 
fes de familia y sus ingresos del m&s del 50 por ciento del to
tal de obreros son de 1 a 2.5 veces el salario mínimo. No exis 
te una relación obrero-patronal d'entro del barrio ya que las em 
presas se encuentran fuera del barrio. 

Por· otro lado una par•te del total de las familias de -
la colonia .se constituye por empleados del sector privado, los
cuales corr~sponden al 20 por ciento de ese total. Sus ingr~~~ 
sos son m&s estables y van de 1 a 2 veces el salario mínimo en~ 
~l 40 por·c~ento de esta población empleada y el 60 po~ ciento
restante tiene ingre_sos de rn&s de 2 veces el salario m~nimo. 

. Adern&s de esa población empleada tenemos que un 15. 3. -
por ciento de.las familias esta compuesto por desempleados, aún 
cuando se trata de personas en edad de trabajar. Aquí se inclu 
ye a los ancianos que no trabajan y a las amas de casá que recT 
ben un subsidio del exterior de la colonia. 

CONCLUSIONES 

do a.l 
de su 

Despu~s de analizar los datos anteriores y consideran
total de-la población de la colonia, independientemente -
ocupacic?n, tenemos que el 47. 6 por ciento' de la poblacit'5n 
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gana menos del salario mínimo y, en los hechos existe un desem
pleo disfrazado. Otra cónclusión que podemos sacar es que el -
90 por ciento de la población económicamente activa gana menos-
de 2 veces el salario mínimo. · · 

III.3. REPERCUSIONES DE LA POLITICA ECONOMICA DEL ESTADO EN -
LAS CONDICIONES Y RELACIONES DE PRODUCCION E INTERCAM-
BIO EN EL BARRIO DE TEPITO 

La política del Estado ha tendido a desarticular el Ba 
rrio f Ísica y sócialmente para dar paso a otros usos de la zona 
acordes con los principales intereses capitalistas~ 

Su ubicación estratégica le da un alto valor económico 
al suelo, el cual no tiene correspondencia alguna con el uso -
hab~tacional que se le tja y las actividades ahí desarrollad~s.
Estas actividades r..o le dan ninguna remuneración al Estado; ya-

· que la mayor parte del comercio es libre no depende de él ni· le 
.paga impuestos. En estos Últimos había que rescatar un.terri~o 
ria que cada dÍ"a elevaba su precio para incorporarlo al mercado 
inmobiliario yºcomercial. 

La primera acción por parte del Estado fué durante la-, 
regencia de Ernesto P. Uruchurtu, con la construcción de·3.mer
cados populares para· tratar de absorber ·el comercio· callejero·.-. 
A pesar de la existencia de estos· mercados y del desalojo .de -.
los vendedores de la vía pública a petición de los loca~arios,-,. _ 
se. sigue dando ei comercio· en la calle provocando además. la .pro.·· .. 
iif.eración del comercio ambulante. Es -en este tiempo éuando se .... 
da.n ciertas luchas entre comerciantes establecidos y calieje- -
ros, teniendo como mediador al Estado. . 

Por lo anterior se retoman las calles corno zona de - -
tianguis y con una organización logran s~ les permita permane--
cer en las calles. · · 

. . . A partir de ese momento Tepi to ha sufrido remodelacio;... 
ries, ejes viales demoliciones, reubicación de sus habit~ntes y-, 
l:a división política de su territorio. El argumento de las. au- . 
toridades.era llevar progreso y mejorar las condiciones del ba
rrio, pero en el fondo se- trataba de romper las formas de vida
de los tepitefios ~sí como la doble función de sus espacios vi-
vienda-centro de trábajo, lo cual no se logró hace"26 afies. 

Fue en el "Plan. Tepi to" con el anteproyecto de la "Pl:~ ·· 
za"Tepito" donde otra vez se intentaba cambiar las condiciones;... 
y las relaciones de intercambio y producción en el barrio al i~ 
corporar a los tianguistas.al que sería un.gran centro comer- -
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cial y administrativo. Gracias a la organizaci6n de los tepite 
ños. CODEUR no tuvo éxito con su anteproyecto de.la Plaza Tepito
y el bar~io sigui~ su existencia sin que su forma de vida fuera 
afectada. 

De este modo vemos que el gobierno no ha podido cam- -
biar directamente al barrio, pero sus políticas económicas han
repercutido en las actividades que más se realizan en el barrio: 
el comercio y la producción de calzado. 

La política que sigue el gobierno con respectó a la ·-
venta de artículos extranjeros que entran ~l país ilegalmente -
ha provocado.el cambio de usos de muchas v~viendas al convertir 
este espacio en bodega, debido a la necesidad de tener las mer
cancías cercanas al tianguis en un lugar seguro de la vigilan-~ 
cia de la policía aduanal. También se han modificado. las rel_a
ciones de producción, ya que el gobierno no da estímulos necesa 
rios a la pequeña industria como puede ser el taller de calzado. 
Lo a_nterior provoca que -el artesano se convierta en un empleado 
más al depender de talleres mayores o comerciantes, los cuales
c6ntrolan la pr_oducción, lo que se traduce en menores ingresos...: 
para la poblaci.~n trabajadora como artesanos. · 

Es importante señalar como s~ han visto modificadas -..:.. 
las relaciones de intercambio y producción en el barrio ya que
est~~ actividades son la base del nivel d~ vida famili~r y co-
lect ivo. ·Del éxito del comercio dependen los ingresos de- un -
gran número de-familias, así podemos ver como en épocas de mu-~ 

·cha venta el nivel de ingresos sube, no sólo de los comercian-
tes, sino de los-artesanos cuya producción tiene mayor demanda. 
Ell·o hace que una de las organizaciones más fue.rtes dentro del_
barrio. sea la Unión de Comerciantes e Inquilinos que se encarga 
"de iolucionar problemas de comer~iantes. 

En conclusión podemos afirmar que las actividadésde..:.. 
mayor importancia en.el barrio son el colílercio y-la producción, 

- siendo estos factore.s por los que el Estado puede incidir para..:... 
tener el dominio ·del barrio·. Es por eso que los espacios donde 
se desarrollan estas actividades deben ser atendidos para su me 
joramiento, evitando con esto la injerencia _del Estado y reper-= 
cutierido en la elevación del nivel de vida de la comunidad Tepi 

· téña. . . -- -
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CAPITULO IV 

ORGANIZACION SOCIAL DEL BARRIO 

ORIGENES Y CARACTERISTICAS 

Las organizaciones del Barrio de Tepito han surgido co 
mo una respuesta a las continuas agresiones que se dan por par-:" 
te del Estado hacia el barrio, las cuales tienen el interés de
recuperar una. .zona de gran importancia económica para el capit~ 
lismo. 

Las primeras organizaciones que se dan en el barrio 
son las fraternidades de Ayateros y CaJ.'reros creadas par•a defen 
derse de la política estatal dirigida a cambiar el uso· del sue-:" 
lo en favor de sus intereses, como fue la construcción de 3 mer 
cados para absorber• el comercio que se daba en las calle_s. Es.-:' '·~·; 
tas organizaciones sólo aglutinaban a los comerciantes y algu--
nos artesanos por lo que no tuvo la fuerza necesaria para unir-
al barrio. Además fueron absorbidas por la CNOP y el PRI. · 

En 1968 el Departamento del Distrito Federal elab9ró -
un programa de Ree?tructuración de Vivienda dirigido a barrios-
6olonias populares y ciudades perdidas, ello con el fin de da~
a los -extranjeros una mejor imagen de la Ciudad. Este plan no·
tuv.o. efectos en Tepito, pero si sirvio para consolidar varios .. -
grupos que se venían conformando dentro del barrio para mejorar 
su habitat y su calidad de vida. La comisión del 40 Ó Tenochti 
tlan 40 fue una de ellas y luego las comisiones de· Panaderos y
Mecánicos. La primera fue el principio de una organización que 
desempeñaría un papel estratégico en la defensa del barrio y de 
su conformación arquitectónica: la Asociación de Inquilinos de
la Colonia Morelos. 

En 1972 aparece el movimiento Tepito Arte Acá con el - · ·:/ 
propósito de concientizar a los tepiteños de su propia identi--
dad. 

Ante el proyecto. gubernamental conocido como "Plan Te
pito" los grupos 'mencionados realizaron una gran labor al lu- -
char para que fueran considerados los derechos de los tepiteños 
así como sus legítimos intereses y necesidades. Lo anterior se 
debió a las fallas del proyecto al no considerar el modo de vi
da y costumbres de los tepiteños. 

La característica de esta organización es el haberse- ,, 
generado por la amenaza que representaba el Plan Tepito presen-
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tado por el Estado, el cual implicaba el rompimiento de costüm
bre y el desarraigo del barrio. 

Como barrio popular su base social se caracteriza por
el uso específico ·que le de al suelo especialmente residencial
y comercial; el déficit constante de servicios y equipamiento -
ya sea en calidad o cantidad y la variedad de posiciones socia
les que pueden conformar la organización. Corno en este· caso 
donde se unieron la mayor parte de los pobladores del barrio -
sin importar su condición social. 

La Asociación de Inquilinos es ia organizacion de ma-.
yor importancia al cumplir una función de cohesión social y cul 
tural -Única en el barr:i:o a través de su periódico "El Ñero" el'=' 
cual se encarga de crear y difundir conciencia entre la pobla-
ción de los problemas habitacionales, económicos, sociales y -~ 
culturales de Tepito denunciando las agresiones de que son obj~ 
to. · 

Pero actualmente existen gran número de organizaciones 
cuyos objetivos son diferentes en algunos casos pero todos ten
diente-s· a conservar su modo de vida, tratando de mejorar en al:
gunos casos su condición social y económica. 

Desde hace algunos años se empezaron a crear cooperati 
vas para la construcción de viviendas nuevas, algunas de ellás'=' 

.como la de González Ortega y Mecánicos tenían como proyécto la
autoconstrucción de viviendas. 

Después de los daños que sufrieron las vecindades con~ 
·los. sismos· de septiembre de 85 _se i~ormaron otras cooperativas -
que construirian las viviendas mediante un autofinanciamiento -
con la ayuda técnica necesaria para realizar algunas labores de· 
peonaje para reducir de algún modo el costo de la vivienda. 

A raíz del sismo no sólo se crearon cooperativas por 
·vecindad, sino que además de las organizacipnes ya existentes· -
se crean otras nueva·s como ·1a Unión NÚevo. Amanecer del Barrio. y 
la Unión Centro Mcrelos. Estas tienen relación con otro movi-·
miento mayor que es la Coordinadora Unica de Damnificados,· orga 
nismo nacido para defender los derecb.os de los damnificados y '=' 
que aglutina a muchas col.onias de la Ciudad de México. Pero e~ 
tas organizaciones sólo -s~ encargan de- tratar de que: el Estado7:. 
cumpla con los programas ·de. Reconstrucción. sin ofrecer alterna~ 
tivas diferentes 'a las del Estado. _ 

IV.2. SU PRACTICA, LIMITANTES Y PROBLEMAS EÑ SU RELACION CON 
EL APARATO ESTATAL 

Estas organizaciones creadas a partir del sismo en co~ 

"·,1,: 
)," ~ ,:·:~:i:. 
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junto con algunas ya existentes pidieron la expropiacioíi. de lós 
predios afectados, la definición de nuevos parametros de cons-
trucción y autoaonstrucción que incluyeran financiamiento por -
parte del gobierno. 

La presión que ejercieron estos grupos dentro de esa -
coyuntura política logró que se diera el decreto expropiatorio-
con el que se destinarian 7 mil predios para la creación de vi
viendas para miles de damnificados. Pero al darse la expropia- <. 
cien se ha observado un desmembramiento entre las organizacio"'."-
nes debido a que los grupos y cooperativas creadas en las vecin· 
dades den causea sus contradicciones internas estimuladas por=-
las autoridades y los partidos políticos. 

El gobierno sabe que los habitantes de las colonias .co·. 
mo. Tepito tienen mayores posibilidades de organización y solida·. 
ridad por su base social que se car-acteriza po.r su arraigo· e -=- · 
identificación que tienen con su contexto p~r lo que se ha in7 -
tentado ·la desmovilización mediante acciones burocráticas. que 
en.este caso las ejercen Renovación Habitacional y la Delega:;,;.'-_ 

""" ' cien. 

Un ejemplo de lo anterior lo constituyen la entrega de 
certificados. de derechos por cabeza de familia des Conociendo .de. · •· .'-;~ 
esta manera las organizaciones de vecinos o cooperativas de vi-, 
vienda, además de establecer el convenio de financiamiento de -
forma individual según la capacidad económica de cada familia):--·· :[~ 

: si~ -ConsiderC:tr que ... e.l convenio sea en fo!."1ma grupal., .ya. qu~.-~- .d~ ._"- .-.,~~~-~ 

·:·;' 

: esta manera existe •. la posibilidad de que una comunidad exija .el ;,)';~'.
cumplimiento de sus demandas de mejoramiento en las condiciones ·. ·· ··· 
de.:su.vivienda, esto mediante la aceptación de los proye"c1;:os de·· ·~;é;;-,: 
vivienda de los propios vecinos,. 

·: ;·~ ::;}i~~·~Í.f { 
También hay que destac<'<r que una de las principales /·;~; 

causas 'que imposibilitan la organización de los vecinos del ,ba.::. , ' /:~'] 
rrio; es la desinformación existente en la población en general. : ·.· :;;; 
y a la. falta ' de orgapizac ión de los grupos populares' 'ad~más • dé ;:z 
la .faita de lideres para or·ganizar acciones que presionen al> g2_ . ·.·. 
b·ie~n6 del Distrito ·Federal. Estas acci9ne$ ·de!nand.arj:an e.i . .-· me.~ .. - ... ~!~~; 
jóramiento a nivel urbano (servicios y equipamiento) y a nivél-<· >?'';; 
vivienda. Todo lo anterior.se refleja en las distintas posi<:;:i2,-. ·,:·, 
nes que la población asume' 'unos en posición de espera 'ante. el:- ·,•:,'.:; 
programa de Renovación p'Or parte del gobierno, y otros conscien · · '' 
tes de la incapacidad del· gobierno de dotar a todos .los damnif~ 
cados de vivienda'. de. organizar en cooperativas de autocons:truc
qión a ejemp~o d'e ot1,os grupos que han ~u~cionado en el Ba:rri.o .. 
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CONCLUSIONES 

Debemos entender que la organización en Tepito no es -
permanente, sólo se presenta en casos de graves problemas. Aun 
as1 la organización existe y su reto es decidir sobre el desti
no de su barrio. La tendencia del Estado se ha orientado a ..,,,· -
crear organismos paralelos a la organización del barrio, para -
así poder intervenir dentro de la colonia según su lógica y .los 
intereses dominantes. 

El estado ha intentado desarticular a las organizacio
nes creadas después del sismo negociando individualmente con ca. 
da vecindad los asuntos. principales. Pero es responsab.l.lidad .=
de cada miembro del barrio consolidar su organización para evi-· 
tar que el estado actúe segi;Ín sus intereses en prejuicio del. ba.· 
rrio y sus habitantes. · ·· -

Las expectativas son grandes ya que los vínculos qµe __ 
los unen son fuertes y ya ha actuado organizadamente en otras -
ocasiones cuando se vieron en pe·ligro de s.er desalojados del b2:_ 
rrio. Las acciones encaminadas a salvar el barrio solamente - . ..,..' 
tendrán res.ultado si su organización se h.;;tce fuerte y sólida, -
de otro modo el estado manejara el problema a su favor, sin im-
portar el destino de sus habitantes. · 
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CAPITULO V 

ANALISIS ·suPERESTRUCTURAL DE LA COMUNIDAD 
DEL BARRIO DE TEPITO 

ARRAIGO E IDEi'JTIFICACION DE LA POBLACION CON SU CONTEXTO 
SOCIAL Y URBANO 

El barrio de Tepito es un conglomerado social que se ...., 
ha ido transformando bajo la acción de factores políticos, so-
cioeconómicos y tecnológicos a través de los Últimos setenta 
años. 

L~ conformación social del barrio es producto de las 
migraciones hacia la ciudad de México en las Últimas décadas -
del siglo XIX; cuando la Burguesía Rural toma el centro de la·...., 
ciudad de México como lugar de residencia, se origina una deman 
da de .servicios que la población de escasos recursos y los campe 
sinos emigrantes· asumen y satisfacen. Así el barrio de Tepito= 
ad5J.uiere su carácter de zona de trabajo artesanal y de presta-
cion de servicios; pero es hasta la conclusión de la Revolución 
de 1910 cuando la comunidad adquiere su singular dinámica, ya -
que a su población se integran las clases no favorecidas pbr -
los "frutos de la revolución'', las cuales no tienen más alterna 
tivas que luchar por la subsistencia mediante diversos medios = 
como lo son la actividad comercial, la producción de bienes y -
servicios, además de la incorporación de cierto sector de ·.la CQ 
munidad a la incipiente industrialización de la ciudad durante
él período cardenista. 

Así el grupo social emigrante al combinarse con la po.:.. 
blacion nativa dá origen al individuo tepiteño, que actúa bajo
premisas de la vida urbana pero que conserva sus raíces cultur~ 
les que se manifiestan en su estructura familiar, en sus creen
~ias ·religiosas, sus tradiciones y costumbres. 

Ante la demanda de espacio habitacional que se origina 
ante este proceso social, la vecindad surge como respuesta a e~ 
ta problemática además de conformarse. como importante factor de 
cohesión y personalización de los individuos, ya que al darse -
la obligación compartición de espacios se intiman las relacio·-:
nes sociales a tal punto que generan la identificación de los· -
habitantes con su microcomunidad (la vecindad). 

La vecindad constituye en sí misma un pequeño lllllrido, -
conectando a sus habitantes con el exterior por medio de rela-
ciones espaciales específicas; la interrelación vivienda-patio~ 
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calle-barrio expresa la vinculación de los individuos con sus· ~ 
fuentes de trabajo y con sus vecinos, con quienes traba ·amistad 
a través de actividades comunes (como la actividad comercial),~ 
para lo cual se apropia de las calles, principalmente de las es 
quinas que sirven como puntosde encuentro y reunión, que permi=
ten el desarrollo de las relaciones de amistad e identificacióri 
expresandose lo anterior en la organización de fiestas barría-~ 
les, de competiciones deportivas especialmente futbol, así como 
el establecimiento de lazos familiares, de amistad y compadraz
go entre los diferentes sectores de la comunidad: niños, jóve--
nes, adultos, mujeres y hombres. 

Tepito en un crisol en el cual se mezclan residentes -
que han llegado de por lo menos 24 de los 32 estados de la repú . 
blica mexicana, y que en un proceso de fusión de elementos cul=
turales regionales determina un nuevo compuesto social; desarro· 
llandose la conciencia de diferencias regionales, pero tratando 
de adaptarse a las maneras y exigencias de la ciudad, sometien
dos~ externamente a ellas y guardando hacia el interior de la -

·comunidad los valores inculcados en el lugar de origen de tal.
manera que se realiza ~ntre los individuos una identificación -
interna, personal y colectiva materializaqa en la creación de-~ 
un lenguaje propio: el caló tepiteño, también se identifican a 
través de la compartición de la devoción religiosa a la Vir.gen-. 
de Guadalupe, a los patronos de las vecindades y con la compar"'·-
tición de problemas y aspiraciones. · · 

Y así el arraigo de los individuos hacia su espacio,-
fomentado en parte por la larga permanencia de la población en
el lugar, debido principalmente por' el sistema. de renta congela. 
da,. y por las reiaciones sociales y familiares creadas a travé~ 
de. los años, además de la insuficiencia económica que le impide 
ascender en el escalafon social se manifiesta en el intenso. uso 
que se hace del espacio para satisfacer las necesidades b¡sica~. 
dentro del mismo barrio, esto es posible gracias a la concentr~ 
ción de gran cantidad de servicios tales como la venta de ali-
mentas, de ropa y,enseres en los mercados de la Lagunilla, y la 
existencia de servicios como tintorerias, baños públicos, etc., 
que P,ermiten que la población no se aleje de ·su comunidad, con-
_siderandose así mismo como entes sociales muy diférentes al re.§_ 
to de la población de la ciudad de México. 

V. 2. GRADO DE PENETRACION IDEOLOGICA, (POLITICA, RELIGIOSA Y 
CULTURAL) 

La sociedad mexicana se ha ido conformando a raíz de -
trapsformaciones sociales, políticas y económicas creadas a P":l!:. 
tir de las contradicciones entre las clases sociales que se ni~ 
gan a reconocerse e identificarse entre sí. · Así la historia en· 
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México se ha fabricado _ajustandola a una idealización de demo
cracia en la que cada individuo va adaptandola a su realidad. 

El grupo social mexicano consciente de su incapacidad
para manejarse a erigido un Estado que conserva el dominio de -
una clase sobre el todo social asumiendo una· imagen paterna, la 
cual se identifica en la persona del presidente de la República 
del que se espera actúe como árbitro y juez de los conflictos -. "" . socioeconomicos. 

El Barrio de Tepito compuesto por. sectores de clase me 
dia y baja de la ciudad de México, es parte de la población qu~ 
deposita en el gobierno un cúmulo de necesidades que espera le
satisfagan con el carácter de dádiva y no como un derecho por -
el que deban luchar y porque se les reconozca. Lo anterior se
ha comprobado ante la emergencia y el agravamiento de la situa
ción de la vivienda propiciada por los sismos, en la que lapo
blación reaccionó con una actitud pasiva, en espera de recibir~ 
la oportunidad de obtener las facilidades de crédito y financia 
miento otorgadas a partir de la expropiación de los predios ex= 
propiados y de la. crea.ción de Renovación Habitacional. 

El pro"v.idencialis.mo y paternalismo tan característicos 
de las soc"iedades subdesarrolladas como México continuan funcio 
nando en esta sociedad que no busca el equilibrio social y polr 
tico de las masas, y que al enfrentarse a·su movilización, como 
ocurrió con la creación de las brigadas de ayuda a danmi·ficados, 
y a su toma de conciencia de las diferencias en nivel de vida -
y derechos se utiliza el llamado a la "conciencia nacional" y -
"participante 11 como factores neutralizadore s de estas reaccio--

. nes. de la pobJ.ación. 

Todo lo anterior queda plasmado en el manejo -que el g~ 
J)':i._erno ha hecho de la "solidaridad nacional" ante la crisis eco 
nómica por la que el país atraviesa y a su supuesta agravación= 
ante ~l sismo, lo que ha hecho que incluso las organizaciones -
':i.ndependientes como las Tepito Arte Acá, La Unión de Inquilinos 
y Comerciantes, etc.", hayan- declarado que acciones como la ex-
propiación de predios afectados fue un acto patriótico y de corn 
promiso con las clases populares por parte del presidente Mi-··= 
guel de la Madrid H. 

Aunque es importante mencionar que en estos sectores -
la población o~ganizada ha desarrollado cierto grado de concie~ 
cia de clase a partir de los enfrentamientos que han tenido con 
las organizaciones gubernamentales desde la época pasada, para
defender su espacio comercial y habitacional de los programas -
que han tratado de revalorizar e incorporar la zona a la econo-· 
mía. estatal y al capital privado corno lo han sido el "Plan Tep~ 
to" y el proyecto de "Plaza Tepito" que intentaba incorporar a
las comerciantes independientes a la contribución fiscal. 
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Pero aunque han surgido estas organizaciones con obj°e..., 
tivos reinvindicativos y de defensa de barrio, e incluso ha de
sarrollado una interpretación muy propia del papel que el ba- -
rrio tiene dentro del prpceso social de las clases populares en 
la ciudad de México, han perdido vigencia y contacto con la ma
yoría de la población debido a que en los Últimos años había ce 
sado la presión gubernamental ante las nuevas leyes inquilina-= 
rías, por lo que al presentarse la emergencia se encontraron -
sin alternativas y sin concenso de la población. 

Al enfrentarse a la política que Renovación Habitacio
nal ejerció al atender solo a organizaciónes afiliadas al partí 
do oficial y a organismos oficiales como la CNOP, etc la pobla= 
ción tepiteña se sometió ante las condiciones que le impusieron 
y esto debido principalmente a que casi la totalidad de la com~ 
nidad conserva la dependencia hacia el Estado, considerando a -
este como proveedor a pesar de reconocer su incapacidad para re 
solver la ~ayor crisis económica por la que ha atravesado el-=' 
país en toda su história; asumiendo entonces una ·actitud de ap~ 
tía política y cinismo ante las acciones _gubernamentales, e·sto"" 
prin.cipalmente en los residentes de más de 30 años. 

Por otra parte hay que considerar que este sometimien
to ideológico por parte de la población, es también resultado - · 
de la manipulación. que se ejerce mediante los medios _de comuni"".' 
cación de tan amplia difusión como la t. v·. , el radio, la prensa, 
etc, así como el uso de aparatos ideológicos de tantas inf·luen-
cias normativas y forma ti vas como. el. aparato educa ti v6 estatal:-:-. 
y la iglesia. 

Estos aparatos han sometido a la población a una. ideo-· 
logía propia .del Estado mediante dosis diarias de "naci_onalis..,.-. 
mó" y moralismo tan propios del presente sexenio. Además de e_§;: 
timular la adquisición de nuevos modelos de vida y de creación~ 
de nuevas necesidades para propiciar· una sociedad de consumo f~ ·' :· 
vcírable al desarrollo industrial y comercial· de las grandes.-:- -: . 
transnacionales exis.tentes en el país, que de manera contradic:-,·., 
toria la actividad comercial en el barrio se opone a lo ante~·..,., 
rior ~ ya que Tepito es considerado como primer importador>. d_e "".'
" fayuca. en toda la república, lo que 10 convierte en un se.ctor 
evasor de impuestos y serio competidor del sector comercial mo
nopo=1;-ista. 

V. 3. CARACTERI?...ACION DEL BARRIO 

1. CARACTERISTICAS Y TRADICIONES DEL BARRIO DE TE.PITO 

El barrio de Tepito, al igual que otras colon_ias popu:-:-
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lares debe su actual fisonomía urbana y social al crecimiento·
anárquico de su asentamiento humano, cuyo origen se remonta a 
las contradicciones en la división social del trabajo origina
das ante los cambios cualitativos en la producción durante el
proceso de industrialización que sufrió la c.iudad de México en 
los años 30. 

Tepito ha sufrido en los Últimos años demoliciones, 
desalojos y reubicaciones de su población a causa de la aplica 
ción de programas urbanísticos y de la creación de ejes viales; 
pero ha conservado. su característica principal: la convivencia 
de sus habitantes a través de sus espacios comunes: la vivien
da-el patio-el lavadero-la calle-el taller-comercio, teniendo~ 
a la vecindad como la columna vertebral de este conglomerado 
urbano. 

Los vecindarios con sus largos patios y pequeñas cons 
trucciones, hechas de diversos materiales, levantadas a sus :...:
extremos; los zaguanes siempre abiertos en donde se acostumbra 
colocar un colorido altar, son núcleos de conviviencia que per 
miten en sus interiore·s y accesos la creación de pequeños ·ta-=
lleres, tiendas y diversas fuentes de trabajo, además de· bode.: 
gas que albergan· .productos que son expuestos diariamente en el 
tianguis y mercados de la comunidad. 

Y es precisamente por estas actividades productivas y 
comerciales que tepito es conocido, considerandosele como.e]_ -
2o. productor de calzado a nivel nacional y primer mercado·de
música impresa, además de ser importante proveedor de ropa, en 
seres· domésticos;, novedades y "fayuca" para población cuyos iñ 
gresos no le permiten acceder a dichos artículos en los cen- :
tros comerciales de capital prj.. vado. 

Y así la vida cotidiana tepi·teña transcurre en medi6-
del ejetreo comercial de la calle y los mercados, en la cons-
tante circulación de los vendedores ambulantt~s y de los artesa 
nos que improvisan s.u taJ.le.r en las banquetas y arroyos de las 
calles interiores, todo esto acompañado de la música caracte-
rí.stica de este mundo lleno de actividades e imprevistos. 

Como ya se ha mencionado, Tepito no es el resultado -
de ningún proyecto de desarrollo urbano, sino de la constante
y .forzada convivencia de sus habitantes que a través de los ..,. ..:. 
años han generado sus propias formas de trabajo y de vida en . - ·~· 
un ambiente de informalidad. 

Y e:s en este clima informal que se desenvuelven y con 
viven desde el tepiteño pobre, desempleado que se dedica a ac
tiv1dades no siempre remunerativas que incluyen el futbol, el
baile, la venta de objetos de segunda mano, inclusive el ocio
compartldo en las esquinas y aceras hasta el tepiteño que se -
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destaca por su destreza comercial y artesanal; personajes que
se han visto retratados en el cine, las novelas y que le han -
adjudicado una fama no siempre buena al barrio. Esto debido a 
que en épocas anteriores Tepito era reconocido por su constan
te aparición en la nota roja como sinónimo de violencia, robo
y promiscuidad y hacinamiento, además de caracterizarse como -
productor de grandes boxeadores lo ~ue ha hecho del barrio fo
co de atención de estudios antropologicos, sicológicos y socio 
lógicos. · -

Para el resto de los capitalinos Tepito es un barrio
típico de la zona central del D.F., caracterizado por su dete
rioro físico y por su peligrosidad, considerando a los tepite
ños como individuos agresivos y. descon=iados. 

Hoy en día Tepito se ha transformado, el Índice de de 
lincuencia ha bajado y ha aumentado el número de habitantes _:: 
que se han incorporado a actividades productivas en el mismo 
barrio o fuera de él, elevando además su nivel educativo con 
la incorporación de diversos planteles en la zona. Pero aun 
conserva su fispnómía de vecindades ruinosas, en las que los 
individuos se désarrollan dentro de cuartos redondos en pési--= 
mas condiciones c.onstructivas y espaciales, con una grave ca-
rencia de servicios, sanitarios y de agua potable. 

2. LA VECINDAD COMO FACTOR DE COHESION SOCIAL DE LA COMUN·IDAD 
TEPITEÑA . 

La vecindad constituye el espacio habitacional propio 
de los sectores de escasos recursos y de la clase media baja -
de la ciudad de México, ubicando se por lo tanto en colonias po 
pulares creadas a partir del súbito crecimiento poblaciónal _:: 
experimentado en las últimas décadas. 

Las vecinda.des en Tepito, consistentes en 1 ó más fi
las de viviendas que se componen por lo regular de 1 ó 2 ha
bitaciones que albergan familias de 6 ó más miembros, forman -
unidades de población bien definidas. El tamaño de estas ve-
cindades varía grandemente, algunas constan de viviendas y 
otras constan de varias decenas. 

Las vecindad en el barrio ha actuado como amortigua-
dar de emigrantes rurales, debido a la similtud entre la cult~ 
ra y modo de vida que se desarrolla en la comunidad de vecin-
dad y la comunidad rural. Se puede observar que no existían -
marcadas diferencias en la estructura familiar, la dieta y el
sistema de creencias religiosas; en la actual~dad el barrio -
presenta cierta estabilidad en cuanto a su crecimiento pobla-
cional, debido a que no existe oferta de habitación por la pa~ 

,:.1: 
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latina saturación del area disponible para habitación y almace
namiento. 

En la ue~indad, debido a la convivencia forzada por la 
necesidad de espacio para la realización de .actividades cotidi~ 
nas, los lazos afectivos propios de una familia extensa son muy 
fuertes especialmente en épocas de crisis; el compadrazgo es -
también factor de cohesión entre familias, todo esto como resul 
tado de una permanencia estable de los moradores de las vecin-~ 
dades que les permiten establecer lazos familiares: de sangre -
y compadrazgo. 

En estas pequeñas comunidades es notorio el papel de :... 
la mujer como núcleo sólido y estable de cada familia y debido
al intenso uso que las madres de familia hacen del espacio co-
munal para la realización de sus quehaceres domésticos tales ea 
mo lavar, tender, cuidar niños, etc., establecen y extienden -
l.os lazos afectivos entre las familias de cada vecindad. 

Lasrelaciones de la población infantil y juvenil de -
las vecindades se esta·blecen a través de juegos en los patios' -
dividiendose según el sexo: l.os muchachos practican futbol pos~ 
sionandose del e·spacio disponible en el patio y las muchachas -
traban amistad formando grupos para desplazarse en el. barrio. 

Por otra parte entre los adultos· se forman lazos de -.
amistad tan fuertes, que incluso comparten sus problemas econó
micos haciendose préstamos unos a. otros, comprando billetes de
lotería en grupo y organizando rifas y tandas. Además a nivel.'- . 
comunidad celebran festividades religiosas como las posadas en- ·· 
Navidad, los .santos patronos de cada vecindad, el día. de muer~-
tos, et.e. y participando en las peregrinaciones anuales a la B~ 
sílica de Guadalupe y organizando tanto adultos como jóvenes,- . 
bailes al aire libre al que as.isten gente de to.das las edades:-:-
y de otras vecindades. 

En su mayoría las vecindades comparten todas estas ca
racterísticas, pero existe 'cierta diferenciación entre ellas se 
gún sea la situación de los individuos en la escala social y eñ · 
la división social del trabajo, ya que se observa que en las fa 
milias con mejores recursos económicos y mayor formación educa~ 
tiva no permiten la compartición de l.a intimidad de su vivienda 
con sus vecinos, en cambio entre la población de escasos recur.
sos y que se dedica al trabajo artesanal si existe la comparti
ción de esp~cios propios de la vivienda, ya que estas familias~ 
dependen en mayor medida unas de otras. 
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CONCLUSIONES 

ANALISIS SUPERESTRUCTURAL DE LA COMUNIDAD DEL BARRIO DE TEPITO 

El Barrio de Tepito producto de las migraciones campo
ciQdad que se producen principalmente en la primera etapa de in 
dustrialización de la ciudad de México, ha ido conformandose so 
cialmente como un grupo que actúa bajo premisas de comportamien 
tos propios del medio urbano, que sin embargo conserva raíces ~ 
c~lturales de sus lugares de origen las cuales se manifiestan -
en su estructura familiar, costumbres y tradiciones. Esta con
servación de características de comportamiento similar al medio 
rural, se ha debido principalmente a la conformación del espa-...:; 
cio habitacional que obliga a la compartición de este, y que. -
por lo tanto incrementa las relaciones sociales y la identifica 
ción del habitante con su comunidad. -

Sin em_bargo el grupo social te pi teño compuesto en su -
mayoría por secto_res de clase media y baja que por su posiciÓn'
en la pirámide social, le hace suceptible al manejo ideológico...:; 
que ejercen las clases en el poder, las cuales auxiliadas por ~ 
aparatos represivos e ideológicos promueven el provincialismo y 
paternalismo gubernamental que propicien actitudes pasivas· .de . ....: 
la población ante la crisis social, política y económica por la 
que actualmente atraviesa el país y cuyas repercusi.ones se re--. 
flejan en el paulatino deterioro de las condiciones de vida de
los. sectores productivos del país en general. 

Aunque hay que menciona:r. que el barrio se ha caracterf_ _ 
zado por la creación de organizaciones re in vindicativas. y de d~ · .. 
fensa a partir del enfrentamieffto que han tenido con los orga"""-. 
nismos estatales y que les ha permitido adquirir cierto grado -
de. conciencia de cla¡:;e pero que· adol_e cen de inconstancia ya -
que al cesar la presión del· Estado sufren cierto distanciamien
to de su base social, por lo que ante la emergencia del sismo -
se encontraron sin consenso ni alternativas viables para la re
solución de la problemática habitaciónal, lo gue ha permitido -
la influencia decisiva de Renovación Habitacional en la reorde-

. nación habi taciónl de la zona, sin que se presente un cuestión~ 
miento por parte de la población ante las acciones de este org~
ni.smo. 
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CAPITULO VI 
ESTUDIO DEL MEDIO AMBIENTE E IMAGEN URBANA 

VI.1. PAISAJE URBANO-ARQUITECTONICO 

La imagen urbana de Tepito esta dada por el tipo de ac 
tividades que ahí se desarrollan, principalmente el comercio y-:; 
la habitación. Ello da por resultado que las ca:).les tengan un
aspecto de zona comercial por la gran cantidad de locales comer 
ciales, así como el tianguis que ocupa gran parte del barrio.·.-::; 
La existencia de las viviendas es menos notoria por el uso in~~. 
·ten si vo de los frentes de predios para locales comerciales, de-.· 
jando únicamente reducidos accesos a las vecindades. 

En ¿uanto al aspecto constructivo Tepito conserva gran 
parte de las construcciones hechas afines del siglo XIX,. carac
terizado por vec~ndades que no rebasan los dos niveles, con - ~ 
grandes alturas que permitieron la incorporación de tapancos a
la vivienda. 

Estas construcciones vieias se caracterizan por el al
to deterioro de sus muros, genera.imente de adobe o piedra. El.,
ladrillo es usado como elemento decorativo en. las fachadas que.:. 
conservan la tip9logia de las antiguas casas. Muchas de ellas~ 
aún. conservan la lo_sa catalana o los techos de terrazo so9teni
dos por viguerias. 

Dentro de este paisaje se han incorporado nuevos edif,i 
cios así como la adaptación de vecindades como bodegas, alterag_ 
do en cierto punto la homogeneidad tipológica del barrio. Es~-
tas nuevas construcciones introducen materiales diferentes y al 
turas muy por encima' de las· vecindades, lo cual rompe la hori-=
zontalidad de las calles. 

Los servicios urbanos como la recolección de basura y
el alumb.rado público no se dan satisfdctoriamente lo cual prov2 
ca focos de contaminación donde se concentran los desperdicios. 
Todo ello hace que las calles mantengan condiciones de insalu-
bridad e inseguridad para la gente. 

VI.2. ELEMENTOS DE IDENTIFICACION DEL BARRIO 

En Tepito el elemento principal que lo identifica es -
el tianguis, extendido a lo largo de cinco calles comprendiendo 
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alrededer de 6 mil puestos. Este elemento es el que provoca la 
afluencia de miles de personas que acuden a comprar. 

Otro tipo de elementos que identifican ampliamente al
barrio son sus mercados, cuyas dimensiones y formas contrastan
con el resto de las construcciones. 

El deportivo, así como la Iglesia son de relevancia 
dentro del barrio por la cantidad de tepiteños que acuden a - -
ellos, siendo el deportivo el que más población cubre dentro -
del ambiente de tepito en el aspecto deportivo. 

Las cerradas y las esquinas son características del ba 
rrio, producto de una traza urbana antigua, donde se da la con~ 
vivencia de la comunidad. 

VI. 3. AMBIENTE SOCIAL DE LAS CALLES 

. El tianguis o·casiona la aglomeración de personas danqo 
un ambiente pesado a las calles donde no es posible transitar -:
con tranquilidad·; es característico el gran moviiniento que se -
realiza en las calles. La actividad comercial se inicia des de
las 7:30 con el montaje de los puestos, l~ clientela comienza a 
llegar entre 9 y 10 a.m. , el ambiente que subsiste en ese )llOffie!!_ 
to es de gran bullicio y movimiento el cual termina a las 6:00-
p.m. con el desmontaje de puestos y el almacenamiento de la me~ 
cancia en las bodegas que muchas veces se encuentran en las ve
cindades. 

Posterior a ese movimiento se percibe un ambiente de ~ 
tranquilidad con calles semi vacías, dándose finalmenta al caer-· -.< 
la noche un reeúcuentro de la comunidad con la reunión de la -
gente en las calles y las esquinas, así corno en las caracterís
ticas cerradas. 

VI.4.' DETERIORO AMBIENTAL 

En la actualidad la ciudad de México es considerada -
una de las ciudades más contaminadas, mucho más que Tokio, Nue-:
va York y Lond~es, 

Los factores que contribuyen a la creación de este pr~ 
blema son: la Ciudad de México se encuentra en una cuenca, par
lo que el movimien-t;o del aire es restringido y los vientos domi_ 
nantes del Norte, area donde precisamente se concentra la may.o
ría de la industria, barren los contaminantes sobre la mancha -
urbana. Además no existe un adecuado control a la contamina- -
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ción causada por los más de 3 millones de vehículos que .circU:-
lan en el área metropo~itana, por la industria y servicios como 
centros deportivos, baños públicos, panaderías, etc. que ocupan 
combustóleo con alto contenido de azufre; agravando la situa- -
ción la creciente deforestación de la ciudad. 

La ciudad de México padece la diaria emision de 4 a 13 
mil toneladas de gases tóxicos; los agentes más graves son gene 
rados por vehículos, industrias y por los basureros a cielo - ~ 
abierto cuyos contaminantes involucran suelo, aire y agua de la 
Ciudad. 

Las partículas contaminantes suspendidas producen a -
diario distintas reacciones químicas y fotoquímicas que produ-
cen óompuestos parti.cularmente nocívos • Una de estas reaccio--:
nes es la que se realiza por la transformación de los óxidos de 
Azufre y Nitrógeno en ácidos, a través de su unión con partícu
las de Agua. El ácido sulfúrico v el· ácido nítrico resultantes 
son responéables de la llamada ll~via ácida, la cual tiene efec 
to sobre seres vivos y contrucciones, erosionando· la superficie 
de edificios y estatuas, contaminando además el aire y el agua• 

Por ot.ria parte también existe el riesgo que implica el 
efecto conjunto de· la inversión térmica con l·os contaminantes;
las capas de aire frío y calientes atrapadas entre sí en la at- . 
mósfera constituyen lo que se conoce como· inversión térmica, im 
pidiendo entonces la libre circulación del aire en el área· urba 
na, estas capas de aire reciben inyecciones de contaminantes y 
al no haber posibilidad de que los vientos circulen y los rayos 
solares penetren, el ambiente sufre una merma en su capacidad -
de .diluir y transportar los contaminantes emitidos fuera ctel 
área urbana, constituyendose así una capa. constante de aire co~ . 
taminado sobre la mancha urbana. 

. Esta situación prevalece durante todó el afio, pero se-
acentúa durante el invierno, por lo que el peligro en las areas 
pobladas se incrementa, ya que de dur>ar 24 hrs o más la inver-

.. sión térmica, la ci::m"centración de contaminantes se elevaría - -
e1erciendo su capacidad nocíva en alto grado. 

El Barrio de Te pi to localizado en la zona nor.te de la
ciudad, relativamente cerca de la zona. industrial de Vallejo y
Atzcapo.tzalco, es afectado directamente por la acción de los ..:._ 
vientos dominantes al barrer los contaminantes sobre el área ur 
b~na~ agravado esto por la casi total carencia de área verdes ~ 
que puedan neutralizar en cierta medida la acción de los conta
minantes. sobre su población y edificios. 

Por otra parte, hay que considerar la alta circulaci6n 
de automoviles que sufre el barrio, como una de las principales· 
causas de contaminación en el área, debido a que está rodeada -
de ávenidas tan importantes para la comunicación entre las di-:-, 
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versas áreas de producción, intercambio y consumo de la ciudad., 
como lo son: La Avenida Reforma, los ejes 1 y 2 norte y la Ave
nida del Trabajo, Estas vías de circulación son consideradas -
prioritarias por lo que su· circulación se estima en cerca de 
2 millones de automoviles diarios. 

Otro de los factores a considerar es la notable acumu
lación de basura en la zona debido a que la circulación peato-
nal es intensa sobre todo en el área comercial, aunado a la ca
rencia de recolectores en el área de mayor circulación y a la -
falta de planificación en las áreas habi tacionale s que garant i
c~n las suficientes condiciones de higiene y salud en la vi~-

.vienda. 

Así pues Tepito está inmerso enuna problemática gene-
ral de la ciudad y que debe ser resuelta mediante políticas y -
acciones reglamentarias sobre .l:os principales emisores de corit~ 
mi.nantes como lo son la industria y los automotores, pero qUe -:-: 
se podría paliar en cierta medida con el incremento y restable
cimiento de áreas verdes en el lugar que permitirían además del 
mejoramiento del ambiente, propiciar espacios de reunión y re-.-· 
creación para la población. 
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CONCLUSIONES 

Los espacios en Tepito son el resultado de las activi-
dades de sus habitantes. Muchos de estos espacios como el caso 

·de las vecindades, fueron creados por personas ajenas al barrio; 
pero su imagen actual corresponde al modo en que los tepiteños
las han utilizado y en algünos casos las modificaciones que les 
han hecho, imprimiendole un carácter especial al barrio. 

En general el grado de deterioro de las vecindades es
muy alto, el cual contrasta con los nuevos ed:\.ficios. En gene
ral los servicios urbanos son muy defectuosos y las áreas ver-
des casi no existen. 

Ante la inexistencia ele espacios p¡:t:t'a reunión los tep.!_ 
teños han tomado calles, esquinas o cerradas como lugares de 7-

convivencia sin que haya un elemento formal que lo caracterice. 

La rutina diaria de Tepito donde las actividades son -
siempre las mismas han sido características principales del barrio, 
ell·o ha logrado que con el paso de los años sus habitantes se -
identifiquen y tengan un gran arraigo al barrio. 
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CAPITULO VII 

ESTRUCTURA URBP.NA 

En la zona de estudio el uso que más se le da al suelo 
es habitacional, y en segundo término comercialº 

Corno se observa en el plano de Usos del Suelo el comer , 
cio ocupa gran parte del suelo, pero su ubicación se restrin= 
ge a los frentes de los terrenos; así corno al uso de calles pa..:. · · 
ra el establecimiento del tianguis. 

El suelo también está ocupado por elementos de equipa
miento urbano que cubr.en las necesidades del barrio. 

A pesar. de que el uso comercial es grande vemos que el 
tipo de comercio en general es pequeño y no se puede hablar de:-· 
un uso exclusivamente comercial, olvidándose de la importancia..;; 
que reviste como suelo habitacional para cientos de familias, 

Si bien el uso comercial. del suelo y la clasificación
de una zona como comercial trae como consecuencia el aumento en: 
el preciio del suelo; en Tepito este fenómeno es más complejo. ~ 
En .el problema intervienen diversos factores políticos y socia..;;. 
·1es, el origen del barrio, su conformación así como su ubica~ -
ción son algunos de ellos y se estudiarán en el siguiente punto' 
sobre la Renta del Suelo. · · 

VII. 2 RENTA DEL SUELO 

.INTRODUCCI ON 

Para una mejor comprensión del problema de la renta 
del suelo en Tepito nos introducimos a la teoría de la renta 
del suelo urbano para comprender la formación de los precios 
del suelo y su desari,ollo dentro del capitcilismo. 

Como. el suelo no es el resultado del trabajo del hom-- :. 
bre ,. la tierra no tiene valor. No obstante en la sociedad bur-- · 
guesa la tierrc.. es de propiedad privada y entra en la circula
ción de mercancías, se vende y se compra. De ahí qµe. bajo el C!!, 
pitalismo p9sea precio.. El precio de la tierra, es el preci·o de 

···;· 
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compra no de la tierra, sino de la renta del suelo gue esa pro 
duce, calculada en consonancia con la tasa de interes corrien":' 
te. El precio de la tierra es determinada por la magnitud de
la renta que recibe el dueño del terreno por la cuota de inte
rés, es decir, el precio de la tierra equivale a la suma de di 
nero que colocado en el banco, produce a su dueño una can tidaa 
de interés, el rnisrro ingreso qúe percibiría como renta del sue
lo. Con el des arrollo del capitalismo, crece sin cesar. el pre 
cio de la tierra, lo que se debe en parte a la tenencia decre'.:' 
ciente de la tasa de interés y, por otra parte, al incremento
de la renta del suelo en todos sus aspectos. 

En seguida veremos como a partir del desarrollo urba~ 
no de las ciudades capitalistas se origina una revalorización
de la tierra, donde las posiciones privilegiadas del suelo se
localizan en las proximidades de los centros de poder, con lo
cual son estas zonas a las cuales se les empieza a dotar de -
una. serie de servicios en general, lo cual lo constituye como -
zonas privilegiadas y por tanto de concurrencia originando que 
el suelo adquiera un v.alor acorde a la renta que le da el pri
vilegio de estar localizado en la zona de mejores servicios e
infraestructura: •. 

La renta del suelo aparece por la diferenciación en 
el espacio de las condiciones en cuanto a· la valorización de -
capitales. El uso capi·talista del espacio y las ·sobreganan
cias localizadas hacen posible su_ existencia. Estas sobrega-
nancias, que van a establecerse en forma de rentas, tienen pre 
cisamente como o~ígen el hecho de que los efectos útiles de -'.:' 
aglomeración no son reproducibles, y que el acceso a ellos es
ta monopolizado por la propiedad del suelo, Pero el contenido 
económico de esta propiedad del suelo, en el capitalismo, es -
la sobreganancia de capital. Y la sobreganancia tiene precis~ 
mente como fundamento la apropiación privada, parcelada, del -
espacio y la ausencia de control social en cuanto a la forrna-
ción de los valores de uso urbano, 

En la ciudad de México esta apropiación tiende en un
principio a la concentración y a la centralización aglomerando 
muchas funciones alrededor de un punto central de actividad, 
como ocurrió en los años 30 y 40. 

El pr:::ices o de centralización ve un mayor impulso en -
la· creación de instituciones federales de mayor trascendencia
para el país en su desarrollo socicieconómico y político. Tam
bién contribuyeron el establecimiento en el distrito comercial 
del centro de la ciudad del Banco de México y algunos otros. 

De 1940 a 1950, no obstante que los procesos de cen-
tralización y concentración se acentuaron' se produjo el pri-
mer indicio notorio de una descentralización comercial hacia -
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el sur de la ciudad de México. 

Este proceso de descentralización dio comienzo a su -
vez a otro proceso que siempre lo acompaña el de sucesión, con 
sistente en el cambio de un uso habitacional del suelo a otro=
comerciaL El motivo principal por el cual no se ha producido 
un cambio total en el uso de la tierra, en el cual se redujera 
-a un mínimo la población res ídente, ha sido la existencia de -
un monto de población importante que habita viviendas de renta 
congelada y cuyo desalojo legal no es posible. Este es el ca
so en el que se encuentra Te pito, es por ello que estudiamos -
a continuación el proceso que ha tenido la oferta de vivienda
en esta zona. 

A partir de 1950, con el primer auge de crecimiento -
de la ciudad de México.suscitado por el incipiente desarrollo
industrial y comercial, surgen las primeras viviendas de bajo
cos·to mediante la conversión a vivienda multifamiliar de los -
edificios existentes, ocupados hasta entonces por la aristocra 
cia y la burguesía comercial. Para fines de siglo, la crecieñ 
te d.emanda de vivienda, que favorecí a las ganancias cas atenieñ 
tes, ya justificaba la construcción de edificios especialmente 
para proporciona·r habitaciones alquiladas. 

. Los agentes que manejaban la prqlucción de este tipo
de vivienda 'pueden clasificarse en el capital inmobiliario, -
responsable de la urbanización y subdivisión de la tierra," y 
en. el casateniente que compraba o financiaba la construcción 
de las viviendas y recibía las rentas. 

Si bien es cierto que hasta los años 40 la vivienda - , .. , 
alquilada en vecindades c·onstituía la única alternativa posi-
ble para la clase obrera en la Ciudad de México, posteriormen..., 
te se registra un descenso notable en la producción de vivien
das nuevas para renta, no sÓJ.o en el tipo de vecindades sino -
también en el de edificios de departamentos de mediano precio. 

Entre los factores que contribuyeron al estancamiento 
de la producción de vivienda de alquiler esta en primer lugar
el clima económico experimentado a partir de 19 40. En los mo
mentos de expansión de la economía las inversiones en los sec
tores productivos y comerciales son mucho más rentables sobre
todo cuando el tiempo de amortización del capital invertido es 
a tan largo plazo, como es el caso de la vivienda de alquile--

.res bajos. 

En segundo lugar tenemos la congelación de las rentas, 
esta medida tan poco drástica para el con trol de los arrenda- -
mientes puede entenderse a la luz del contexto económico,. en -
el cual se daba una acumulación muy rápida de capital acompaña 
do de una inflación galopante y reducciones severas en el ni--:' 
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Esta medida significó un severo golpe al 

Es por la congelación de las rentas que los rentistas
no pueden mantener y mejorar al inmueble ante la imposibilidad
de colocarlos en el mismo submercado que las viviendas nuevas.
Es por ello que elige una política de degradación, de tuguriza
ción. del inmueble: en este caso, no gastan en su manutención. 
Pero, en contrapartida, el alquiler no va a evolucionar, es el
caso én que la vivienda es ocupada por grupos familiares de ba
jos ingresos, que no pueden ser desalojados para ser reemplaza
dos por ocupantes conmayOl:'es ingresos. También dentro de una -
libertad de contrato de alquiler, si el nivel de alquileres en
la zona no aumenta por ·falta de mercados de viviendas nuevas el 
precio de las antiguas no ·se vería nivelado. Este es el caso -

·de Tepi.to donde la mayor parte de las viv.iendas tenían régimen
de renta congelada y las pocas que no lo estaban tenían rentas
bajas a consecuencia de lo mismo. 

Este deterioro del barrio fué el argumento utilizado -
por .el estado para la ·introducción de cambios al uso del suelo
teniendo como objetivo básico revalorizar el suelo y permitir· -
las inversiones 'del gran capital inmobiliario y comercial. 

Ante esta posición del estado los propietarios empie-
zan a sacar al mercado sus viviendas procurando asegurar las ga 
nancias y así la vivienda en alquiler en Tepito empieza a decre 
cer; esta tendencia se incrementa· con la medida del Estado, de'::' 
otorgar permisos en condiciones favorables, para la construc- -
ción de edificios de departamentos eximiendolos d'e pago de ira-
puestos. 

En ~esumen podemos deci~ que la formación de la renta
del suelo en Tepito ha estado ligada al desarrollo de la vivien 
da y que actualmente por su ubicación tiene una gran potencial:! 
dad económica que trata de ser utilizada por el Estado como ve
remos a continuación .• 

Antes de enunciarse los múltiples planes de remodela~~· 
ción, el valor de los terrenos se mantenía artificialmente bajo; 
esto se debía a la condición deteriorada del barrio, las rentas 
c·ongeladas y su clasificación consecuente corno área habitacio-
nal bajaº Estos factores hacen que el rendimiento de los terr!; 
nos sea necesariamente bajo. 

Con el sismo de septiembre del 85 y la consecuente des 
trucción de mi les de vecindades, se da la posibilidad de que e'! 
Estado se apropia de estos terrenos media:rrte la expropiación. -
Con· ello el gobierno tenía en sus manos la posibilidad de lo- -
grar una plusvalía, para lo cual existían varias formas: 
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1o. Aumentar la densidad considerablemente construyen
do muchísimas viviendas mínimas, apretadas en edif.icios altos -
y cobrando bajas rentas. 

2o. Aumentar el número de comercios. y oficinas del ti
po por el que se puedan pagar rentas altas. 

3oº Crear una zona habitacional de rentas al tas, cons,
truyendo viviendas medianas a aun de lujo. 

Pero el momento coyuntural sólo dejaba la primera op--. 
ción, por lo que se crea el organismo .Renovación Habi tac ion al - · 
Populár, el cual construye en Tepito aumentando la densidad de,.. 
viviendas aprovechando al máximo los terrenos y cobrando a la .;.; 
población el precio ci.e la vivienda, donde se incluye el precio:-_ 
del terreno. La población se ve obligada a pagar mensualidades< 
que sólo pueden cubrir> pei~sonas con ingresos mayores de 1.5 ve
ces el salario mínimo. Además de presentar comprobante de in-,-. 
gre·sos se les cobran intereses y deben pagar puntualmente, por:- .. 
que de atrasarse do.s meses en el pago de la mensualidad. se pier. 
den .los derechos y son· desalojados. Las medidas anteriores en.= 
e 1 fondo pre tend.en desalojar a la gen te de bajos recursos. · 

De ese modo se creará una zona habitacional de 
relativamente al tas por el tipo de constrµcción que ahí se 
dandoº 

Estas acciones ¡d,él Estad·o harán que posteriormente 
tevr~nos 1d@ Tepito entren en el mercado inmobiliario. 

VIL 3 ESTUDIO DE LOS MEDIOS DE CONSUMO 

La ubicación de Tepito hace que cuente eón todos los. 
ser.vicios básicos. En el caso de la infraestructur¡;i. los servi
cios de 1dibenaje, agua y luz sirven a toda la población del bél.7-.:
rrio. No debemos olvidar que estas instalaciones tienen mucho':" 
tiempo de haber sido realizadas, y que por el temblor. algunas .... 
ya no estén en el mejor estado. Sin embargo la red de .:;i.gu~ a~ 
como la de drenaje funcionan sin problema. El alumbrado publi.;.;. 
co existe y su único problema es su mantenimiento para que fun
cione eficientemente. 

El equipamiento urbano de la zona es muy completo Y 
debemos olvidar que la ubicación toma un papel importante, ya -
que si no existe un elemento dentro del barrio es seguro que en 
las cercanías se encuentre. 

A continuación se presentan diferentes planos que mue~ 
tran la variedad de elementos de equipamiento urbano con que.-,.-
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cuenta e1 barrio. Elementos corno escuelas, ig1esias, hospita';te's 
y mercados se encuentran en el barrio y es evidente que no tie:...~ ,;' 
nen gran necesidad de algún elemento de estos; la necesidad im~ O::.' 
riosa de1 barrio es la de regenerar sus viviendas que por mucho~. 
factores se encuentran deterioradas; así como. la construcci5n de· 
viviendas nuevas para las familias que quedaron sin ellas a cau- · 
sa de1 temblor. 
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CAPITULO VIII 

LA VIVIENDA 

VIII.1 LA VIVIENDA EN MEXICO (CIUDAD DE MEXICO) 

Según la regencia del D.F., antes del sismo del 19 de.,. 
septiembre ya existía un déficit de 1 millón 200 mil viviendas:.. 
solo en la ciudad de México y cuyo incremento anual era de· 350.;. 
mil (1) º . Ante esta situación se dá una política gubernamental
de crédito para la vivienda de la población de ingresos menores 
cuyo presupuesto es limitado e insuficiente y sus efectos son ~ 
más propagandísticos que reales. 

El problema central es la política de desarrollo.del -
País que en materia económica se ap1ica, y que en el caso de ia 
vivienda no brinda los satisfactores económicos necesarios a la 
pob.lación en su conjuntoº El punto clave en el problema de la-. 
vivienda lo constituye, el financiamiento; el problema de la vi
vienda es un problema de fuente de trabajo, de la respuesta ~eo 
nómica al trabaj:o de la población y del modo de producción que':' 
el país tieneº Si el desempleo se redujera, la población de ·es 
casos recursos tendría acceso a los créditos de vivienda canee':' 
didos por el INFONAVIT, el FOVISSSTE, etc·, ya que a la pobla;,.. ·
ción le es casi imposible obtener vivienda. por sus propios. me-
dios' ya que el sueldo actual no es la respuesta adecuada al -
costo de la tecnología. 

Aun.que hay que hacer notar que existen programas. desti.· 
nades a los sectores que no cuentan con acceso a las institucio 
nes de vivienda como el INFONAVIJ:' o el FOVISSSTE y .que se les ':' 

·dedica menos del 10% del Presupuesto del Programa Nacional. :de -
Vivienda (2), La política de vivienda de interés social siem""'.
pre se ha caracterizado por su criterio de recuperar sus in ver-· 
siónes en un mediano plazo con ciertos intereses, por lo que la. 
mayoría de los sectores demandantes quedan sin atender debido a 
su ir¡capacidad económicau 

A raíz del sismo la penuria de la vivienda· se incremen 
ta debido a que los sectores más afectados son las clases me- = 
dias y la clase popular' específicamente centros de población -
como la Col. Doctores, la Colº Guerrero, Tepito, etc, que pier
den su vivienda y bienes que la complementan. ·Por lo que ante.., 
la especulación y amenaza' de desalojo de inquilinos se pide la
expropiación de los precios afectados, medida que pone en con-
flicto la política de austeridad del gasto público y de cort.es-

(1) Emilio Pradilla, UNO MAS UNO - 4 de octubre de 1985. 
(2) Maribel Gutiérrezc , UNO MAS UNO - 9 de Septiembre de 19 8 5. 

',,! 
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presupuestales, además de poner en competencia la dotación de -
vivienda con la reposición del equipamiento y servicios afecta
dos como lo son las escuelas, los hospitales, etc. 

Las aac iones que el Estado ha. ej erc·ido concretamente 
ante la emergencia y el cuestionamiento de los sectores ante--. 
las ev·identes deficiencias del Plan de Des arrollo en materia de 
ordenación urbana, fueron las de promover nuevas formas de fi-
nanciamiento y asignación de recursos para lo cual forma la Co
misión Nacional de Reconstrucción, que según el gobierno fede-
ral coordinará la acción pública y social en torno a las priori 
dad es de vivienda, hospitales, escuelas y servicios públicos :iñ 
dispensables. -

Para hacer frente a las demandas de reposición de vi-
vienda y de respeto a los derechos de inquilinos, el gobierno -
se ve en la necesidad de expropiar 7 mil predios en colonias po 
pul.ares, debido a que para el actual gobierno la reubicación de 
la población afectada en otras zonas de la periferia de la ciu
dad implicaba la creac.ión de equipamiento, servicios e infraes
truc~ura física en dichas zonas, y a la vez se aseguraba de man 
tener bajo contr.ol los brotes de organización que en esta pobla 
ción estaban surgiendo. -

En el Barrio de Tepito, de aproximadamente 100 mil ha
bitantes que en su mayoría son cor!lerciantes, se destruyó e.l 40% 
de las 1200 vecindades existentes hasta la fecha del sismo. So 
lo se expropióel Z5% de los inmuebles dañados. 

. La expropiación en el Barrio de Tepito, según las aut2 
ridades gubernamentales fue una respuesta a "las demandas de -
los pobladores y a su capacidad de respuesta y organización'', Y 
que los predios expropiados respo:-tdieron a estas característi'""
cas en sus pobladores. 

Con la creación del Programa de Renovación H abi tacio-
nal, se destina una ·inversi·ón inicial de 60 mil millones de pe
sos, ,para la expropiación de 250 hectáreas para el beneficio de 
180 mil personas. 

Los propietarios afectados recibirán aproximadamente -
20 mil pesos por metro cuadrado, lo que se deberá cubrir en un
lapso de 10 años, por lo que la población beneficiada deberá te 
ner la capacidad económica para cubrir .el monto de la vivienda=' 
y el terreno. El número de familias consideradas por el Progr~ · 
ma de Renovación Habitacional es de ;:JO mil, esto significa que
para tener la capacidad de construir.' 30 mil viviendas con 60 ·...,
mil. millones de pes os, las viviendas deberán tener un costo mí
nimo de 2 millones por lo que no rebasen los 40 metros cuadra-
dos. 
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Así pues Renovación Habitacional solo ha dado atención 
a las familias que han demostrado ser económicamente activas en 
el marco económico de la Ciudad de México y que rebasen el 1. 5-
veces el salario mínimo, esto con la intención de ~arantizar la 
inversión que el gobierno realiza en la cons.truccion de vivien
da y compra de terrenos; así pues en el Barrio de Tepito se dá
un déficit de 1000 predios sin expropiar debido a que no cum- -
plen con los requisitos y a la incapacidad económica de Renova-, 
ción Habitacional, que a finales del año 85 declaró estar sole
en condiciones de adquirir 100 predios de los 1000 que han sido 
relegados, por lo que considerando un promedio de 18 familias -
por predio, nos dá 16 ,2 00 viviendas que no recibirán atención,
afectando aproximadamente a 50 ,o 00 habitantes aproximadamente. 

• 

El proyecto de Renovación Habitacional persig.ue la par 
ticipación de la comunidad bajo su dirección, pero se ha mani--:" 
festado que no cuenta con el consenso de la población que lo mi 
ra con desconfianza por las condicionantes que se les imponen - · 
para el otorgamiento de derechcs y créditos. 

, Y precisanent·e para el otorgamiento de los créditos es 
te organismo ha. realizado estudios socioeconómicos para ·1a de-"":: 
terminación de l'as tasas de interés las cuales fluctúan entre 9 
y 10% anua:.l, previendo que las familias pagarán mensualmente el 
20% del salario mínimo, vigente, en plazo~ máximos de 15 años. 

créditos 
Las modalidades que se manejan para la otorgación de 
son los siguientes: 

1.) Reconstrucción total 

2.) Rehabilitación 

3.) Mejoramiento de la -
vivienda. 

$2 ,465,000 a la que 
se le sumará el costo -
del terreno, 

$1,900,000 que con
siste en obra mayor para 
fortalecer la estructura 
de la edificación. Pla
zo: 9 años. 

$1 , 3 O O, O O O, que con 
siste en el mejoramiento 
en servicios, ventila- -
ción, iluminación, etc. -
con un plazo de pago de-
7 años. 
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VIII.2 CARACTERIZACION DE LA VIVIENDA 

En la lucha de los seres humanos por la subsistenc:la y
el albergue, la vivienda es un reflejo de la dependencia del 
hornprerespecto a su contexto, así como la manifestación del do 
minio progresivo que se ejerce sobre el mismo. 

La vivienda es el soporte material de un complejo de ac 
tividades desarrolladas a nivel individual, familiar y social -:: 
tales como: alimentación, reposo, reproducción, ocio, relacio-
nes interpersonales, etc. actividad es que son esenciales para 
preservar y reproducir la capacidad productiva de los indivi- -
duos dentro de una formación s acial. 

Pero la vivienda no solo está definida en función a ne
cesidades biológicas, dentr·o del contexto social está determina 
da por el nivel de desarrollo material alcanzado por la sacie-= 
dad· en que se sitúe. además de reflejar un conjunto de valores y 
comportamientos impuestos por la clase dominante. 

La concepción y fisonomía actuales de la vivienda han -
surgido a partir· de los cambios cualitativos y cuantitativos -
que se han generado en las ciudades, como la cd. de México, que 
al industrializarse y que al concentrar grandes masas de la cla 
se obrera han experimentado un crecimiento acelerado, afrontan-= 
do problemas de dotación de c.lbergue y dotación de serviciós pa 
ra los sectores productivos, surgiendo en ton ces los inmuebles -= 
de. renta como una respuesta, conllevando problemas de higiene y 
transporte, lo que posteriormente se supera relativamente con -
la ·dotación de infraestructura física a colonias populares, .ser 
vicios tales corno: des agues sanitarios, agua entubada, servicio 
de transporte, rutas y comunicaciones físicas (avenidas, carre
teras, etc.) con los centros productivosº Otro factor determi
nante en la conformación actual de la vivienda ha sido el avan
ce técnico de la construcción que ofrece posibilidades. de econo 
mía en tiempo, mater-ial y area constructivo. 

En las formaciones sociales cuyo modo de producción do
minante es capitalista la vivienda adquiere doble carácter: en
primer lugar es un objeto útil que satisface una necesidad ind,i 
vidual, familiar y colectiva lo que constituye su valor de uso
y en segundo es una mercancía que se vende o se compra lo que 
constituye su valor de cambio" 

Así la.s relaciones de producción y la producción misma
definirá el tipo de vivienda de cada. estrato s oc iaJ., ya que de
penderá de su capacidad económica el acceder a el objeto vivie~ 
da," en un mercado inmobiliario al que pocos tienen acceso. 

El consumo de la vivienda entraña contradi9ciones, el -
" .. ' .. 
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·tipo de vivienda evidencia el estrato social al que pertenecen. 
sus habitantes, en una gama que va desde la mansión del propie 
tariio capitalista hasta e 1 cuarto inquilinario' pero la ideolo . 
gía del consumo del habitat está regida en el conjunto social":' 
por las forimas y modos de uso que la clase dominante hace de -
su vivienda; por otra parte la tasa de urbanización en la ciu
dad de México es de las más al tas del mundo y la necesidad habi 
tacional se ha incrementado sobre todo en los estratos socia...:.":' 
les populares, adquiriendo una gran importancia 3 variantes: 
la casa de interés s ocia.l, el cuart_o de vecindad y la vivienda 
autoconstruida. Aunque hay que.puntualizar que el problema de 
la vivienda siempre ha existido, solo que en la actualidad se~ 
ha definido corno el empeoramiento tanto en cantidad como en ca ·' 
lidad de las condiciones de la habitaci6n de la clase trabaja":'· 
dora. 

Así pues ccncebiremos a la vivienda no solo en rela- -
cion a su tipo de asentamiento~ a su entorno, a sus variante~.c. 
uso~espacio, sino también como un elemento integrante de un -
sistema social, económico y político que la determina y repro-. 
duce. en ella valores ideológicos producto de una sociedad ~e.:-:=, 
consumo, la cual determina en cada uno de los sectores socia:

_ les, su pos ici6n' y su participaci6n en el desarrollo de las . .c.-:-
.formaciones sociales. 



ESTUOIO Y ANALISIS OE LA VIVIENOA EN TEPrtO. 

DGRlol\TOR\O. 
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ALZADO Y COR TE · 

La vivienda en ieplto contiene los sl;ulentu elementos: 

l~~CCESO.- Este ea directo, no existe vutibu\acldn y uto produce cruce en los 
circulo clones debido o lo distrlbucldn en lo viviendo, del baña y lo co
cina. 

'2.:- SERVICIOS :-Loa espacios para este fin son reducidos e Inadecuados. Lo ventilo
cldn e1 insuficiente en lo cocino y el.boño 11o que produce 1 a concen
lracion de olores y humedad 1por la tonto deterioro en ocobodos. 

3.- ESTANCIA - COMEDOR~ En esle espacio se con tiene actividades Ion variados -
como al descanso, el estudio, ver t.v., reuniones e Incluso et guardado y
dorrnlr ladecuando el espacio sa,un la actividad) 11as ac!hidadl!J 
liener, los siguientes 1lmi1ontea-. 
las circula8iones son restringldos,lo l\uminociÓn y venlilación naturales 
ton deficientes y escasos ,el osolearnienlo es nulo. 
El Óreo 9en;;rolmante es de IG.00m2. l4.Cln x 4.00ml. 

4.-00RM\10RIO.-Paro ta Qclividod de dormir ,el ta¡xince se .ha conslituido en elemento 
importar.le pora el mejor cprovechamtenlo del área disponible en lo 
v\{,.;ndo Qrocios a \a doble alluro que exi•te en tos edi!icociones onti
gu-J~ ~en las vecindade5 conslruidos' contol proposito. 
Su; corocter1elicos: no existe priva cid a~ absaluta debida a lo reduci
do del éS?Otio ,exisle hocinamlen10 ya que los u:uorios varían de 3 
a 5 per:.onas. 
La ilurninac1ón y venliloción es deficiente 1 lcs vanos l\O \ienen to di
r.iensldn adecuado. 

5.-AREA DE 1ENDIDO~Se \acolita en \o porte superior del baño y to cocino 1e&la área 

conliene ademas to instalación de gas y fu~e corno ~ucwdado de 
mercancía. 



ESTUDIO TIPOLOGICO DEL· BARRIO DE TEPITO. 

-:~-=~ :.·. -. -:_-:::¡ 
·----------

FACHADA: EL BARRIO DE TEPITO SE CARACTERIZA POR CONTENER VARIOS TIPOS DE CONSTRUCCION QUE VARIAN 
DESDE EDIFICIOS ANTIGUOS DEL SIGLO PASADO HASTA CONSTRUCCIONES DE UNA O DOS DECADAS ATRAS. LAS -
AL TURAS FLUCTUAN DE 5 A 8 METROS. 

EN LAS EDIFICACIONES ANTIGUAS LAS FACHADAS 
SE CARACTERIZAN POR SU COMPOSICION SIMETRICA¡ 

LA PUERTA PRINCIPAL SE SITUA AL C_ENTRO LOS -
VANOS ESTAN ACOMODADOS DE FORMA SINETRICA 
GUARDANDO RELACION CON EL ACCESO PRINCIPAL. 

ES NOTORIO EL USO DE REMATES EN AZOTEAS 
TALES C.QMO VERDUGADAS YANTEPECHOS, CONSER
VANDO RITMO Y JERARQUIZANDO UN El.ENENTO 
AL CENTRO • 

. LOS VANOS ESTAN DECORADOS CON DINTELES V 
ARCADAS DE TABIQUE. 

'E>CISTEN MODIFICACIONES AL ADECUAR O .. MODIFI 
CAR ACCESORIAS ROMPl.ENDOSE LA COMPOSICION 

· Y PROPORCION O RlllNALES. . . , 

EN LAS EDIFICACIONES MAS RECIENTES¡ LA CONSTRU 
CCION ESTA DIRl61 DA A INC'REMENTAR. LOCALES CO-

MERCIAL ES HACIA LA CALLE, SIGNIFICANOOSE LA 
AUSENCIA DE VANOS COMO VENTANAS Y PUERTAS 
PARA LA VIVIENDA¡ SOLO SE CONSERVA EL ACCESO 
GENERAL AL CENTRO. 

MATERIALES: 
EN LAS CONSTRUCCIONES ANTIGUAS: ADOIE1 PIE

DRAS Y D!TALLES DECORATIVOS CON TAllQ'UE 
ROJO, ESPESOR DE MUROS DE_ 30 A 40 CM. 

fN--LAS. CONSTRUCCIONES RECIENTES: USO DEL 
TA81QUE R~JO RECOCIDO, ACABADOS CON MORTERO 
C_EMENTO-AREN.A1 PIN.TURAS VINI LICA Y ESMALTE. 
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TIPOLOGIA DE LA VECINDAD. 

PLANTA TIPICA VECINDAD 
.. ACCESORIAS 

S >SERVICIOS 

C-> CUARTO ESTAR,_ COMER, DORMIR 

. ·:t 

Por ·las c.aracterístlcas de la traza urbana, los predios e" ./ 
¡:.:-.;\ 

general tienen formas rectangulares. Las viviendas se· dispo~·; 

·nen en batería, dando patios centrales como elementos . 
c:tistribuidores de circulaciones. 

PATIOS con dimensiones de 2.20 a 5.00 m de ancho> 
l¿Sos: circulaclón genera 1, tendido, área de jueoos> reunioru.:t 
occisionoles, fiestas. 
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PLANTA DE ll E C INDAO TIPO 

A A A 
A 

A A A L 

s s 
PATIO 

A s s s s 
A A A A A 

L 
A 
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A >AREA ESTAR'- COMER-DORMIR 

ESCALE RAS generalmente situadCis al centro poro 

distribuir circulaciones hacia los viviendas situadas 

en las laterales · c;lel predio. 

·s ER VICIOS se localizan en las entradas de las 

viviendas, justo hacia el patio para aprovechar lo 
ventilación e iluminación. Son ya, raros los servicios 

colectivos; adaptandose en los accesos de la vivían. 
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CAPITULO IX 

POLITICA ESTATAL APLICADA AL BARRIO 

IX.1 POLITICA ESTATAL ENCAMINADA A RESCATAR EL USO DEL SUELO PA 
RA ACTIVIDADES QUE GENEREN PLUSVALIA -

A lo largo del tiempo el Estado ha adoptado diversas -
medidas que supuestamente tratan de asegurar la vivienda al ciu 
dadano, principalmente han sido: en la década de los cuarentas-::' 
la congelación de rentas; en los sesentas la política fiscal de 
tipo confiscatorio y la falta de seguridad jurídica y por Últi.,-
:no a pPincipios del 85 las reformas al Código Civil y la Ley Te 
der.al de Protección al consumidor; la intervención estatal como 
vemos es r:iuy amplia dentro del campo inmobiliario. 

Particularmente en Tepito el Estado además de esas me
didas ha realizado una serie de acciones encaminadas a replan-
tear los usos y la configu1,ación de esa zona, inc.orporándola a:... 
la política capitalista. 

A continuación presentarnos cronológicamente esas accio 
nes que como podremos ver muestra.n el interés del Estado y el -
capital en esta zona que forman parte del centro de la ciudad .,. 
debido a su potencialidad comercial e inmobiliaria, as.í como -

su .disponibilidad de infraestructura constituída con capi~al so 
cial y cuya redituabilidad se aprovecha a través del mercado es 
peculativo del suelo. 

Cronología de los Planes y Políticas que se han aplic~ .· 
do al Barrio de 'repito. 

19 58. - Se e1aboró un estudio acerca de la denominada -. 
~'herr.adura de tugurios", zona que comprende.el centro de la ci.);. 

.dad de Méxicp y las zonas aledañas como la Col. Morelos en la -
que se incluye Tepi to. Este estudio fue realizado .por el Insti 
tuto Nacional de la Vivienda y en la que se analizaban ·1as ca;..:" 
racterísticas de la vivienda popular. 

1960.- Se presenta la "tesis de Remodelación Urbana -
Pro\?ir.es 1.va para la zona centro de la ciudad", que supuestamente 
esta dirigida a las clases populares, partiendo del proyecto de 
la ur1 id ad habi tacional N onoalco-Tlate lolco. 

La importancia de la realización de este proyecto· radi 
ca en que provocó que Tepi to y el centro histórico adquirieran-::' 

,.: .:, 
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un alto valor inmobiliario debido a las perspectivas comercia-
les y por las posibilidades de crear unidades habitacionales pa 
ra la clase media y alta como resultó ser Tlatelolco. -

. 19 69. - El Banco Nacional Hipotecari·o Urbano y de Obras 
P\Íblicas ( BNHUOPSA), in teintó aplicar un programa de mej oramien
to de las condiciones sanitarias en las vecindades, para lo que 
se produjeron unidades san.itarias que se integraban a las vi- -
viendas, pero esto fracasó debldo a que el área de las vecinda
des es muy restringida y que por encontrarse bajo régimen de -..,.. 
renta congelada era imposible que se adquirieran dichas unida--· 
des sanitarias. 

También en este tiempo se aplicó un programa de mejdr~ 
miento de fachadas que tuvo poco éxito. 

1971. - Se elabora un estudio urbanístico por parte del 
Ins.tituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad. Rural y -
Viv;i.enda Popular (INDECO), cuyo objetivo era la elaboración de
un plan de regeneración urbana para el centro histórico, inclu.;.. 
yendo a la Col, Morelos y Guerrero. 

1972.- Se instituye el Plan de Regeneración Urbana pa
ra el Barrio de Tepito. Los habitan tes rechazan dicho plan ya..., 
que se les propone instalarlos en albergues provisionales en la 
calle mientras se realiza la construcción de las viviendas .• · 

Se da la intervención pr.esidencial y del INFONAVIT, 
próp iciando la creación de un Cómi te de Represen tan tes. del Ba-
rri,o, con el propósito de iniciar negociaciones con las autori
dades, 

INFONAVIT realiza un esi::udio socioeconómico para dete.r. 
minar qué porcentaje de la población era derechohabient,e que se 
pudieran beneficiar por medio del organismo. 

Expone su proyecto de Unidad Habitacional para el Ba--' 
rrio .de Tepito, el cual consistió en edificios de 15 pisos corn"'." 
puestos por vivienda y comercio, pero que no respondía al .modo,.. 
de vida de los· habitantes además de que no respetaba el uso de-. 
espacio que estos tienen. Algo importante: se elevaba.·demasia
do el costo de la vivienda. Para superar esto el INFONAVIT pro 
pone elevar la intensidad de la población y vender caros los lo 
cales comerciales para s·ubsidiar el costo de la. vivienda. -

1973,- Ante el rechazo del proyecto del Inf0navit, se
elabbra el plari' urbanístico, por parte del Plan o Regular del -
D. D_. F. denominado el "Plan Tepito". 

La Delegación Cuauhtémoc asume la dirección del Plan -
Tepito designándose a FIDEURBE como el realizador de las unida-

'\ ... '_ ..... 
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des habitacionalesº 

1974º- Se anuncia un programa piloto que se aplicará 
a 4 manzanas. 

1973-1981. Aplicación del Plan Tep.ito; sus objetivos
según declaración de sus rep!;'es'·entantes encargados de la aplica 
ción de el Plan eran: "rerilodelar ·y revalorar el terreno para ·1'0 
grar una plusvalía con derrame· scicÍal"º Siendo estos objetivos 
incompatibles ya que para logrfil_.., la P'lU'svalía del suelo implica 
la máxima explotación _meQ.iante el inc.remento de los comercios y 
locales de oficina que puedan pagar al tas rentas del suelo, la
que supone un desplazamien·to de la vivienda y un perjuicio para. 
los comerciantes del tianguis y los artesasanosº · 

En este lapso de tiempo se construyeron 3 unidades. que 
la población denominó los Palomares y la Fortaleza que implica
ron la edificación de 50 O viviendas en unidade's habi tacionales
de 5 niveles, en una área donde anteriormente existían 900. 

1979º- La Comisión de besarrollo Urbano del DoD.F. (CO 
DEUR') pres en t6 .el proyecto "Plaza Tepi to" destinado a rehabili= 
tar la zona comercial, lo que constituyó una seria amenaza de -
desalojo para los comerciantes independientes del Barrio. 

Se. pide el Apoyo de la UNAM-Taller 5 Autogobierno con
la elaboración de una contrapuesta al Plan Tepito, la que prote 
gería sus intereses y sirviera al. beneficio ·del Barrio. · -

El Plan de Mejoramiento tuvo como consecuencia, el re
tiro del proyecto de la Plaza Tepito y del mismo Plan Tepitoo 

Se crea la subdclegaci6n Tepito que administra y asig~ 
na las viviendas construidas por el Plan Tepi to. · · 

Además se asigna a la UAM-Azcapotzalco ·la elaboración
de anteproyectos de :vivienda para los lotes que constituyen la...;: 
reserva territorial del Barrio. 

1985.- Agravación del problema habitacional debido a -
los sismos de Septiembre, estimandose que el ·59% de la .vivienda 
es susceptible a reconstrucción. · 

Se decreta la expropiación el 11 y 21 de Octubre que -
afecta a 177,386 m2 de el total del barrio que es 613~419 m2, ~ 
lo que significa un 1,.5. 61% del area habitacional del barrio. 

1986º- Aplicaci6n del Programa de Reconstrucción de vi 
vienda de Renovación Habitacional Popular. 

Según declaración del subdelegado de Tepito se tendrán 

,.:, 
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que rehabilitar el 80% de las vecindades del Barrio. 

IX.2 POLITICAS DE FINANCIAMIENTO PARA LA VIVIENDA 

vienda. 
El Estado y su participación. en la producción de vi-

En México la necesidad de vivienda .es satisfecha a 
vés de una economía de mercado, y no a través de la demanda 
c:Í.al. Dentro de la industria de mercado y sus conexos sólo se
comercia con bienes habitacionales que garanticen ganancias. _ 
En este marco el Estado es de gran importancia ya. que en la so
ciedad capitaJ.ista su función primordial será la de asegurar """.""". 
las condiciones del llamado desarrollo económico y social, es -_ 
decir asegurando la reproducción del capital, lo que implica · 
mantene.r la existencia del trabajo asalariado. 

En materia de vivienda cada gobierno aplica poiíticas""". 
habitacionales con el fin de salvar contradicciones, insuficien 
cias· y defectos sociales de 1 mercado inmobiliario, impon-ie~do ~= 
programas que a su vez presenten contradicciones y desigualda-
des. 

Así pues cada una de las políticas urbanas y de 
da emprendidas por los gobiernos están supeditadas a las 
guientes premisas: 

En primer lugar deberá paliar los efectos negativos. 
que sobre la reproducción del capital y la fuerza· de trabajo 
ejerce el crecimiento urbano. 

Representará el papel conciliador en la distribución _: 
del suelo entre las fracciones del capital asignando y localí-~ · 
zando: los soportes mate_riales ne ces arios, así com.o .ejercer ac""".
ciones de Renovación. Urbana con inversión estatal. Además de• -· 
tratar de resolver las demandas del sector productivo que asegu. 
ren la reproducción de la fuerza de trabaj O· dotando servicios =-,, • 
como salud y educación. · 

Ante este panorama el Estado actúa como promotor 
tructor para población marginada del mercado inmobiliario 
el fin de· evitar consecuencias políticas y económicas que las 
contradicciones sociales provocadas por el deterioro de las 
diciones de vida de la clase proletaria podría acarrear. 
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INTERVENCION DEL ESTADO EN LA CONSTRUCCION DE VECINDADES 

Después de los sismos con el derrumbe de las vecinda-
des en el Barrio, el gobierno se da a la tar.ea de la reconstruc 
ción de Tepito mediante la construcción de vivienda para damni= 
ficadosº Para lograr es·te fin crea el organismo Renovación Ha
bitacional Popular, el cual propone tres acciones a realizar se 
gún los daños que sufrieron las vecindadesº Estos son vivienda 
nueva en donde fue declarado. inhabitable la construcción; remo
delación para los edificios que sufrieron daños reparables; y -
mejoramiento en los casos de viviendas que estan en condiciones 
deficientes pero que presentaron daños menores. 

Cabe recordar que con la expropiación de predios la po 
bl-ación se ve obligada a aceptar las condiciones que el gobier::' 
no pone para la construcción de la vivienda. La gente además . 
de aceptar los prototipos de vivienda que Renovación Habitacio
nal· utiliza e:t la construcción J.os cuales tienen deficiencias;
tiene la obligación de pagar determinadas cantidades dependien
do d.el tipo. de obra realizada que contemplan un financiamiento
específico. Las cantidades a pagar van de 1 millón 300 mil a·2 
¡nillones 46 5 mil pesos con plazos de 7 a 9 años pagando m(;!nsua
lidades que incluyen intereses de 13 a 21 por ciento. Dentro ~ 
de este plan de financiamiento podernos ve:r la intención del Es
tado de desalojar a la gente que no cuente con los recursos su
ficientes para cubrir el cos·to de la vivienda, pues de atrasar
se tres meses en el pago de las mensualidades los inquilinos -
pierden el derecho de la vivienda. 

La posición del Estado en la resolución del probl.erna -
de vivienda en el barrio es muy cl.:i.ra aprovechar al máximo los
terrenos disponibles y recuperar 1.a inversión hecha en la re- -
construcción por medio del pago de los mismos inquilinos, sin -
importar el bajo nivel de ingresos de esta población. 
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CAPITULO X 
PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA Y LA 

REGENERACION DEL ESPACIO COMERCIAL EN EL BARRIO DE TEPITO 

X .1. OBJETIVOS 

1.- Desarrollo de prototipos de vivienda ~ue respon-
den a la necesidad real de espacios que tienen los usuarios pa~. 
ra el desarrollo de las actividades propias del núcleo familiar. 
No solo considerando la vivienda corno alojamiento de una comuni 
dad familiar, sino corno un elemento en el complejo social y cul 
tural del lugar, que sirve como conexión entre diversas activi= 
dades tales como la producción, el intercambio social y corner-
cia·l, la recreación, etc. ; considerando la además corno el lugar
de arraigo e identificación entre los habitantes de esta comuni 
dad a partir de las experiencias que comparten. 

Las propuestas de vivienda se desarrollarán a partir -
de un ajuste entre la necesidad y la posibilidad de los habitan 
tes, pero teniendo corno objetivo principa~ la elevación de la = 
calidad de vida considerando esencialmente los aspectos funda-
mentales de funcionalidad, higiene y confort. 

Por lo tanto en el aspecto constructivo las alternati
vas se inclinarán por el uso de tecnología que permita la. reduc 
ción del costo b en su defecto el no encárecimiento de los co~= 
to~ al introducir elementos de nueva tecnología que sa caracte
riza por su inaccesibilidad económica, por lo· que el consumo de. 
material de al to costo será mínimo, planteando se como al terna_t,i . ·· 
va viable el máximo aprovechamiento de materiales de bajo· costo .. 
e~istentes en el mercado. 

En el aspecto formal las propuestas responderán a la ""'. 
imagen urbana de la zona, respetando el arraigo e identidad que 

.cOmo barrio popular tiene, pero con la perspectiva de conser
var, mejorar e incrementar elementos del paisaje urbano que .PeE 
mitan el óptimo desarrollo de las actividades comunales como el 
intercambio social, la producci<?n y el comercio. 

2.- Se presentará el plan de mejoramiento para el es~ 
pacio comercial o tianguis~ espacio que conforma la columna. veE· 
tebral de la economía del barrio y que está Íntimamente ligado
ª la vecindad y la vivienda por medio del álmacenamiento de meE 
cancía. Se plantearán propuestas que contengan el óptimo apro
vechamiento del espacio comercial y _el mejoramiento de la circu 

. .. 
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lación peatonal con. el objetivo qe que ac.tiv.idac1 pierda su .~ .. 
carácter ca.6tic.o e i;r>regular ~ a.de¡_:n.ás de. la. p;r>opuestc;i. de inateri~ 
les·apropiados que propic~en mejorá~ en los aspectos funcional..:. 
y ambiental de dic.ho espac.i.o, 

X.. 2. ESTRATEGIA 

Después de an,:i..liza.r la. problemática general del Barrio 
d.e Tepito, consideramos que la alte:r-nativa más viable para la -
realización del programa propuesto es a través del estableci- -
miento de.una relación con las organizaciones de inquilinos de
las vec.inda.des de cada una las manzanas, del mismo modo con or
ganizac~ones surgidas a partir del sismo y que enfocan su - - ,... 
acción hacia la reconstrucción de la vivienda tal y como puede
ser la organización Nuevo Amanecer, etc., así como las ya exis
tentes anter·ior1mente, Esta relación con organizaciones del ba..:. 
rrio se justifica debido a que estás ya están trabajando para -
la resolución del problema de la vivienda en el lugar, y que -
además tienén acceso al financiamiento y a la obtención de cré
ditos por medio de su relación directa con organismos'interna..:.
cionales, así como de or·ganizaciones e instituciones dedicadas
ª la. tarea de la reconstrucción . 

. 'Así' misrro el establecer una relación directa con las or 
ga.niza.ciones de inquilinos o cooperativas vecinales permitirá ::
generar la identificación de las comunidades vecinales al asu-
mirse el programa como un objetivo común, permitiéndonos t.arn- - · 
bién mayor facilidad de negociación entre las organizaciones pa 
ra el posible reacomodo y acondicionamiento de las familias en= 
los pr·edios que se incluyan en este Plan de mejoramiento para 
la vivienda. · 

Por otra parte también se pretende involucrar en el,
programa ¡;i. las organizaciones· de comerciantes en la zona del- .. 
tianguis, por medio de la presentación del proyecto de mejora-,- .. 
miento. del espacio come.rcial y productivo, que contendrá el me
j oramierito de las fuentes de trabajo·ligadas directamente al me 
j oramiento de la vivienda, ·de tal manera que las posibilidades= 
para.la realización del programa se amplien. 

Con lo anterior se pretende que las organizaciones y -
por ende la población interesada en participar en la creación y 
mejoramiento de su vivienda y todo lo que esto ~mplica, pro~i-
cie incentivar la creación de organizaciones vecinales para la
reconstrucción de la vivienda y el mejoramiento del Barrio~ 
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"DESARROLLO DEL PROGRAMA ARQUI.TECTONI.CO DE LAS PROPUESTAS EN EL 
· BARRI.O DE TE PITO rt. 

El d.esa.J:"rollo de la. p!l:"esente tesis implica la considera 
c.ión. de las 3 propuestas que el equipo de te sis c.onsideI"a prio-= 
r>itárias para· la satisfa.cc.i6n de l.a n.ec.esidad de la vivienda en 
Tepito, que como anteriormente se ha descrito tuvo su agudiza-~ 
ción a partir> del sismo de Septiembve de 198 5. Estas 3. propUes 
tas compr>enden: Vivienda Nueva~_ Remodelaci6n de Viviendas afee-= 
tadas, que se encuentran en condic.iones habitables y por último 
el planteamiento de la readecuaci6n del espacio comercial 'ó - -
tianguis. · 

El planteamiento de las propuestas arquitectónicas es
tarán en función a la problemática actual y a las necesidades -. 
de los usuarios, por lo que ha sido necesario realizar un análi 
sis 6 estudio de las condiciones materiales, espaciales y fun--::." 
cionales de la vivienda y del espacio comercial en Tepito. Es~ 
te análisis e.emprende tanto el aspecto material como funcional, 
así como el deterioro de las condiciones ambientales de los es
paó~os habitacionales y comerciales; así como la confrontación~ 
entre las·necesiades reales y las posibilidades tanto económi-
cas como mater'iales con los que cuenta la'población, lo cual 
nos plantean las pautas a seguir en las propuestas, en los as-
pectes constructivos, de materiales y acabados. 

Es importante aclarar que se respetarán los siguientes 
cr.iterios al plantear el Programa Arquitectónico. para: cada una
de las propuestas: En primer término, la conservación de la ve
cindad como núcleo de integración social de la comunidad tepit~ 
fia, en segtindó lugar la propuesta de elementos que propicierila, 
integración de los espacios tianguis y vivienda; en tercer lu-~ 
gar se planteará en el aspecto formal la integraci6n de los el~' 
mentes arquitectónic.os respetando su carácter comercial habita-
cional. · 

1. Vivienda Nueva 
2. Mejoramiento de Vecindades (Remodelaci6n de Vivien. 

das Afectadas). 

Constando de: 

I. Estudio y Análisis de las condiciones materiales,
ambientales y espaciales, ·así como la relaci6n actividad-espa-
cio que se desaI"rolla a nivel vivienda y vec.indad. 

II. Determinación y Jerar-quizaci6n de las Necesidades. 
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;J.,~ c.o~.si.d.e. ....... 

A) Rela.c.i6n a.c.tivi.dad .... nec.esidad .... -.-. local ;rieque:r:ii.dc 
B) Estudió ele ~eas pa:r;ia de:termin.ar á:x:>eas requepidas 

y 6ptima.s, · 
C) MobiJ..iario r•equerido 

IY. P:r>ogva.ma. Ariquitect<'.)nico. 

A) Loc:a;les Requeriidos , puntua.lizando ·c.ual.idades esen . 
c.ia pa'Pa. el. 6ptimo run.c.ionamiento y mejoramiento::
de la. vi.vianda en. Te pi.to, 

B) Mate;r-ial.es existentes pr-opuestos 

V:, Plano de deli.mi.tac.i6n de zonas de trabajo. De~. 
teX'minac.i6n de los priedios a los qüe se. aplicará cada una de ~ 
las priopuestas de remodelaci6n de vivienda y vivienda nueva. 

. V-I, Desarirollo de Priototipos de Vivienda Nueva y R~ 
.¡nodelación de Vivienda Dañada. 

3, Re.o;r;>ganizaci6n de Espacio Comericial cS. o:rianguis ! . 
.• .... - ..... -···'. ... :.:. ·-·r. 

I, Estudio o Análisis de las condiciones máterl~i~c~i,. ·· 
y espaciales así como la relación actividad-espacio que se ae:.. 
sar>ri::>lla en las· principales calles comerciales de la zona •. 

II. Determinación y Jerarquización de las necesidades·· 
materiales y espc?-ciales para el óptimo desarrollo de la Activi 
dad Comercial riespetando su car~éter comercial-popular~ 

III. Programa Arquitectónico. 

A) ~o de Locales 
B) Cualidades ambientales, espaciales y materi.ales -

esenc.ia.les para el óptimo .funcionamiento de la 
ac.:tividad comercial~ · 

C) Propuestos de. materiales y reorganizác.ic)ndel 
pacio comercial. 
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ANALISIS FUNCIONAL DE LA VIVIENPA E:N TEPITO 

La propuesta de vivieri.cl,a nueva. y :r-emodelac.i6n, se r•ea
liz.ará. c.on.siderando una. composic.i6:n. famil,iar promedio de seis -
miemb~osL padres de familia e hij6s, En la .misma se tomará en
cuenta las ac~ividades y espacios existentes, mejorando sus di
mensiones espaciales, la relaci6n de .'.Los espacios y el carácter 
ambiental, · 

Sec.uencia de actividades desarrolladas por los poblad2_ 
res dent:r>o de la vivienda para la definición de zonas y espa- -
c-ios:.. 

Acceso:. es directo a un pasillo que comunica las zo-"
nas de servicios y la pública en direqci6n a la estancia-come-~ 
dor. 

Estar:.. normalmente se da en la estancia comedor, es -
rea·lizada por> todos los miembros de la familia por las noches. 

. Esparcimiento:.. comprendiendo las diferentes activid~-
des como escuchar música, ver televisión y leer se da eri la sa
la, comedor o estancia. 

Reunión:.. del mismo modc se efectúa en la estancia
siendo muy frecuentes las visitas o la reunión con amigos. 

Comedor: en esta actividad se hace necesaria una se-
rie de muebles como la mesa y las sillas, cuya colocación gene
ralmente es al centro del espacio utilizado como comedor. 

Cocinar~ en este tipo de viviendas la cocina no es un 
espacio amplio, sino más bien es una cocineta comunicada al pa;_ 
silla de acceso. Por la actividad que las mujeres realizan~ 
además· de permanecer• en sus casas la cocina es un espacio en el 
que se ha descuidado la funcionalidad lo que impide el desarro
llo de diferentes ev-entos e.orno el almacenamiento, la prepara'- -

.· cióri, el servicio y el lavado. 

Lavado: en las condiciones actuales el lavado de ropci 
y de trastes se da en el único lavadero que existe en la vivien 
da ubicado en un espacio insuficiente para realizar otros even-=
.tos asociados con el lavado:.. guardado de ropa sucia, equipo de
lavado y el remojo de alguna ropa, 

Tendido:.. este va.ría en cua_nto al espacio donde se da,
gene:r>almente se utiliza el· patio y a.lgunas veces la zotehuela -
c.reando un grave problema de c.iriculac.i6n por la relación que -
gua:t>da el lavadero, teniendo que pasar·por la zona de dormito-
~ios, la estancia y algunas veces accediendo a la misma por una 

,:,, 
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ventana. que ;!;uncion.e e.orno puerta., 

Gua:rdando:... para .ello se ha.e.e riecesa.rio muebles que . -
respetan espa.cio a. los c\ormito;r;>i.os, y· que en. algunos casos si.:ri
ve como sepax>aci6n el.el. espap.io, 

Dormir:. es quizá la única ac.tividad con espacio bien
determinado, pero con gra.ves problemas de hacinamiento ya que -
.s6lo se cuenta con un d.ormito'I"io pa.ra toda la familia. Debemos 
decir que este se localiza. en el tapa.ne.o teniendo problemas de
ventilaci6n y asoleamiento, 

Almacenamiento:. con la particularidad de la actividad 
realizada en Tepito dedicado al comercio, se deriva la necesi-
da.d de un espacio de guardado para las mercancías. Este guarda 
do no tiene un lugar fijo actualmente y se enc~entra disperso = 
en la vivienda. 

ANALISIS FUNCIONAL DEL TIANGUIS, (Descripci6n General) 

Tipos de Comercio que se desarrollan en el Barrio: 

1,. Fijo.·· este tipo de comercio se desarrolla gene
ralmente en locales denominados accesorías, requiere circula- -
ción de la mercancía del local alarea dé almacenamiento, el - -
cuál se encuentra al interior de las vecindades. 

2. Móvil. (local desmontable ) 
laci6n de la mercancía del local situado en 

Requiere de circu
la vía públíca al 

área'de almacenamiento. 4 

3. Ambulante. se caracteriza por su circulación 
constante a lo largo <le las calles comerciales, obstaculiz~rido~ 
la actividad de compra venta, debido a lo deficiente del área -

. de circulación peatonal, 

7:30 --
8 :.3 o 

10 :~00 

2 :.3.0 -,,... 

. " 

Temporalidad de la actividad:. 

8:00 a.,m. 

9:.00 a.m. 

2 :00 p,m. 

s~oo p.m, 

Colocación de los locales en la vía
pública. 

Inicio de la circulación cociercial. 

Hopa.s c.;r.'Íticas de la actividad comer 
cial y de la. circulación peatonal. -

Finalizar la actividad en calles co
me;r:oc.ia.l,es, 

Las características antes enunciadas corresponden a to 

,·.; . 
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das · 1as calles c.ome;r-ciales existen.tes en Tepi to, priincipalmente 
en la.s aven.id.as m~.s cax-a..c-te;t:'Ística.s y de mayo;!:' importancia co-
merc-ia.1 co:no las de Tenochti tlan, Callej 6n de Tenochti tla.n y la Ca 
lle de Fray Baritolomé de las Casas, Así ~ue las priopuesta que; 
se plantearián tendrári un caráctep de gerieralidad para aplicarse 
en todas laé calles-comerciales. 

~os criterios generales que se manejarán en las pro- -
puestas de remodelaci6n y readecuac~6n espacial del tianguis se .· 
rán: en priimer lugari proporcionar a la actividad comercial or-= 
den y mejorar las condiciones ambientales de los espacios lo 
que permitirá, un desarrollo arrn6nico de la actividad. 
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ALCANCES DE PROYECTO:... 

1. Vivienda Nueva 
2, Remodelac.i6n. de vecin.dactes 
3. Propuesta de rieadec.uaci6n de la. Zona Comercial 

1. Vivienda Nueva 

1.A.-
2, B. -
3.C.-

Desarrollo de prototipos de vivienda 
Aplic.aci6n a lotes espec~ficos 
Desarrollo de instalaciones hidráulica, sanita
ria y eléctrica, así como de sistemas estructu
ral y coñstructivo. 

2. Remodelación de Vecindades 

2.A.- Prepuestas de funcionamiento espacial en la vi
vienda y a nivel espacial en vecindad. 

2.B.- Me5oramiento ambiental propuesta de reforzami~n 
to de muros, nuevos recubrimientos y acabados.-

2.C.- Aplicación a vecindades de las calles Tenochti
tlan y Fray Bartolomé. 

3. Readecuación de la Zona Comercial 

3.A. -

3.B.-
3.C.-

Mejoramiento de distribución espacial y funcio
nalidad del tianguis, aliviando la circulación. 
Propuesta de materiales · 
Aplica~i6n a las calles Tenochtitlan y Fray Bar 
tolomé. · 



PROGRAMA ARQUITECTONICO 

AREAS EN PLANTA BAJA. 

PROTOTIPO VN-I 

0 BAÑO 3.80 
° COCINETA 4.20 

~~~~~~~~ 

0 ESTANCIA-COMEDOR 
0 TALLER O GUARDADO 
0 PATIO DE SERVICIO 
° CUBO DE ESCALERA 

AREAS EN PLANTA ALTA 

o CUBO DE ESCALERA y 

o RECAMARA I 
o RECAMARA 2 
o RE.CAMARA 3 

12. 90 
6.10 
6.10 
4.80 

VESTIBULO 

M2 
M2 
M2 
M2 
M2 
M2 

6 .3 7 
7.00 
8.10 
8.10 

AREA TOTAL DE PROTOTIPO VN-I = 67 ,45 M2 

PROTOTIPO VN-2 

AR~AS EN PLANTA - BAJA -

0 SALA - COMEDOR --------
º COCINETA 
0 PATIO DE SERVICIO 

·~ CUBO DE ESCALERA 

AREAS NIVEL-I 

0 RECAMARA - I 
0 BAÑO 
0 VESTIBULO 
° CUBO DE ESCALERAS 

AREAS NIVEL - 2 

12 ·ºº 
6.00 

4.00 
4.00 

12.00 
3.00 
3.00 
4. 00 

M2 
M2 
M2 
M2 

M2 
M2 

M2 
M2 

M2 
M2 
M2 
M2 

'.'. 

.. ;· _;_ 



o CUBO DE ESCALERA 4.00 M2 
o CTO, USO MULTIPLE 5,40 M2 
o RECAMARA - 2 12.00 M2 
o VESTIBULO 2,00 M2 

AREA TOTAL DE PROTOTIPO VN-2 = 71.00 M2 

SEMBRADO DE VIVIENDA NUEVA 

PROPUESTA 1 

o SUPERFICIÉ DEL TERRENO 724.5 M2 
o SUPERFICIE CONSTRUIDA 454,8 M2 
o AREA TOTAL CONSTRUIDA 8 09. 4 M2 
o AREA DEL PATIO COMUN 269.7 M2 

PROPUESTA 2 

o SUPERFICIE DEL TERRENO 712.08 M2 
o SUPERFICIE CONSTRUIDA 520.00 M2 

o AREA TOTAL CONSTRUIDA 1420.00 M2 

o AREA DE PATIO COMUN 192.00 M2 



ALCANCES DE TRABAJO. 

PROTOTIPO VN-I 

* LOS MISMOS ALCANCES PARA PROTOTIPO VN - 2 

o PLANOS ARQUITECTONICOS 
PLANTAS ESC 1:50 
CORTES - TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL 1:50 

o PLANOS ESTRUCTURALES: 
MEMORIA DE CALCULO 
P. CIMENTACION ESC. 1:50 
NIVELES 1,2 Y AZOTEA ES. 1:50 
CORTES 

o PLANOS DE INSTALACION HIDRAULICA: 
PLANTAS ESC. 1:50 
CORTE ESC. 1:50 
FACHADA ESC. 1:50 
ISOMETRICOS Y CUADRO DE DATOS S/E 

o INSTALCION SANITARIA: 
. PLANTAS ESC. 1 :50 

CORTES ESC. 1:50 
FACHADA ESC. 1:50 
ISOMETRICO 
CUADRO DE DATOS. 

0 INSTALACION ELECTRICA: 
PLANTAS ESC. 1:50 
CORTES ESC. 1:50 
FACHADA ESC. 1:50 
CÜADRO DE CARGAS 
CUADRO DE DATOS 
DIAGRAMA UNIFILAR • 

. 0 PLANO DE ACABADOS: 
PLANTAS ESC. 1:50 
CORTES ESC. 1:50 
FACHADA ESC. 1:50 
CUADRO DE DATOS 

o PLANO CORTES POR FACHADA 
CORTES POR FACHADA (2) ESC. 1:20 

o PLANO DE DETALLES: 
DETALLES CONSTRUCTIVOS ESC. 1:20 

o PLANO DE HERRERIA Y CARPINTERIA ESCALAS 1:20 y 1:25 

PROPUESTA DE VIVIENDA NUEVA EN VECINDAD 

SEMBRADO ,... 1 



0 PLANO DE INSTALACIONES - HIDRAULICA ESC 1:100 
SANITARIA ESC 1:100 
ELECTRICA ESC 1:100 
ISIOMETRICOS S/E. 
DETALLES CONSTRUC.TIVOS ESC 1: 2 O 

SEMBRADO ...: 2 

0 PLANO SEMBRADO DE VIVIENDA NUEVA ESC 1:100 (PLANTAS Y FACHA -
DA). 

0 PLANO D.:- INSTALACIONES - HIDRAULICA ESC 1 :100 
SANITARIA ESC 1:100 
ELECTRICA ESC 1:100 
ISOMETRICOS S/E. 
DETALLES CONSTRUCTIVOS. 



MEJORAMIENTO DE VECINDADES 

PROGRAMA ARQUITECTONICO: 

APLICACION EN LA VECINDAD UBICADA EN FRAY BARTOLOME. ESQUINA CON TENOCHTITLAN 

AREA TOTAL DEL PREDIO 624.75 M2 
AREA DE CONSTRUCCION ORIGINAL 727.70 M2 

LA VECINDAD CUENTA CON 9 VIVIENDAS Y 2 LOCALES COMERCIALES: 
AREAS DE VIVIENDA ACTUALES: CUARTO REDONDO 14.82 M2 

TAPANCO 14.82 M2 
SERVICIOS 6 M2 

LA REMODELACION DE LA VIVIENDA CONSTA DE LA AMPLIACION DE ESPACIO EN 
LA MISMA PARA MEJORAR LA DISPOSICION ESPACIAL PARA EL DESARROLLO DE CADA UNA 

DE LAS ACTIVIDADES. 
AREAS PROTOTIPO A 

PLANTA BAJA: ESTANCIA COMEDOR 13.70 M2 
COCINETA 4.00 m2 

CUBO ESCALERA 2.70 m2 
PRIMER NIVEL: RECAMARA 14m2 

BAÑO 3.75 m2 
CUBO ESCALERA 2.70 m2 

SEGUNDO NIVEL: RECAMARA 13.75 m2 
PATIO DE SERVICIO 3.75 m2 

CUBO ESCALERA.2,70 m2 

AREAS PROTOTIPO B 
PLANTA BAJA: ESTANCIA COMEDOR 12.00 m2 

COCÍNA 5.00 m2 
CUBO ESCALERA 2.70 m2 
AREA DE GUARDADO 2.00 m2 

PLANTA ALTA: RECAMARA 7.50 m2 
RECAMARA 7.50 m2 
BAÑO 3. 75 m2 

CUBO ESCALERA 2.70 m2 

AREA TOTAL 61.20 m2 

AREA TOTAL. 42.00 m2 



MEJORAMIENTO DE VECINDADES 

ALCANCES DE TRABAJO: 
VECINDAD UBICADA EN TENOCHTITLAN ESQUINA CON FRAY BARTOLOME 

PLANOS DE ESTADO ACTUAL: PLANTA DE CONJUNTO ESC.1:100 
FACHADA GENERAL ESC. 1 :100 
PLANTA TIPO DE VIVIENDA ESC. 1:50 

PROPUESTA DE AMPLIACION Y REMODELACION DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA 
DESARROLLO DE DOS PROTOTIPOS CON LOS MISMOS ALCANCES 

PLANOS ARQUITECTONICOS: PLANTA ESC. 1:50 
FACHADA ESC, 1:50 
CORTES ESC. 1:50 

PROPUESTA DE INSTALACIONES 
HIDRAULICA Y SANITARIA: PLANTA ESC.1:50 

FACHADA ESC.1:50 
ISOMETRICO 

PLANTA DE CONJUNTO INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA ESC,_ 

PROPUESTA DE MATERIALES Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA 
PLANTA ESTRt!CTURAL ESC. 1: 100 
DETALLES CONSTRUCTIVOS 
CORTE POR FACHADA ESC. 1:20 



READECUACION ZONA COMERCIAL 

PROGRAMA ARQUITECTONICO 
* Organizaci6n espacial de puestos 

"' Propuesta de cubierta 

Calle TenochtitJ.an 

Cállej6n Tenochtitlan 

Calle Fray 3artolorre 

Calle Aztecas 

área 2 830 m2 

No. puestos 1132 

área 93 O m
2 

No. de puestos 372 

área 6000 m2 

No. de puestos 180 

2 área 4 240 m 
No. de puestos 1020 

ALCANCES DE TRABAJO 

Calle Tenochtitlan 

Calle Fray Bartolomé 

Planó Estructural 

Planta y cortes ese .. 
Perspectiva 

Planta ese. 1:100 
Fachada y Corte ese .1: 50 
Perspectiva ·· 

Propuesta de cubierta 
detalles. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

Después de todo el estudio realizado se concluye que -
el problema de.vivienda en Tepito siempre ha existido, pero que 
este se agravó con el sismo; por lo que se ve como una necesi-
dad inmediata-la vivienda. 

A través del desarrollo histórico de Tepito observamos 
que las influencias externas han inflúído en el barrio de forma 
que el problema habitacional no ha sido resuelto. Es por ello
que la alternativa que da el equipo de tesis a nivel urbano ar
quitectónico es la propuesta de vivienda nueva en vecindad y el 
mejoramiento de las vecindades que esten en buen estado físico. 
Se piensa que para lograr que estas propuestas sean aceptadas -
por la comunidad también se debe dar una propuesta de reordena
ción de la zona comercial, la cual tiene una organización que. -
hará posible la. realización de esos proyectos, cuyas caracterí2 
tic.is estan fundamentadas· en el análisis que se ha hecho. de Te
pito y que son: 

>'• La vivienda nueva en forma de vecindad como núcleo;... 
de integración de la gente, ya que este espacio arquitectónico
permi te su comunicación además de responder a sus necesi.dades. -
Pero dentro de la vivienda los ser·vicios no pueden ser comuna.;..
les por su nivel ideológico y por funcionalidad, dentro de este 
criterio se trata de aprovechar al máximo las instalaciones, lo 
granda una economización. 

,., No existe una tipología general en el barrio ya que 
el cambio de la actividad productiva y las nuevas construccio-
nes de vivienda dan como resultado toda clase de estilos, Den
tro de este contexto las fachadas y los materiales propuestos -
no romperán la línea general del barrio tratando de unificar es 
tas fachadas y criterios. 

En cuanto a la propiedad esta deberá ser comunal para
mantener la unión de los vecinos y evitar así su paulatino des~ 
lojo, 

Las vecindades que estan en buen estado físico se remo 
dela mejorando a nivel espacial su funcionalidad y a nivel cons 
tructivo las condiciones de los elementos que estan deteriora~= 
dos. 

En la propuesta de la zona comercial se respetan dimen 
sienes y número de locales sin que con la readecuaci6n estos --= 



pierdan su carácter actual. 

Los materiales son econ6mico y se trata de reutilizar~ 
algunos que ya poseen. Se tiene.presente que el caráct~r de~~
tianguis no puede cambiar porque al cambiarlo se introduci~ía -
en un problema de tipo político por la. respuesta que J,as · autor.:i, 
dades hacendarias podrían dar. 
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