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introducción. 

expresar arquitectura, significa abstraur de la realidad los elementos que nos permiten concretar 

una obra de arte. 

El arte es :a creaci6n del signo adecuado que exprese en uno o varios objetos el choque dial~cti

co y profundo entre las tendencias del hombre y los objetos. 

Dentro del arte uos encontr.lmos, con la:1 artes del tiern¡x> o del movioiento -mdsica, danza, poesia, 

- que existen en el tier:ipo, co:no una sucesión de sonidos, de movimientos de cuerpo o de ideas-pala -

bras, como una sucesión ordenada y armónica q:ie forma un todo cor:ipleto y unificado. Además las artes -

del tiempo existen de diversas maneras cuando son interpretadas.-Ejecución realizada casi siempre por -

otra persona distinta del artista creador-. El intérprete m~sico, pianista, violinista, ••• ,muchas ve

cessupera con su virtuosismo al propio autor. 

Y claro, ta~~i~n encontramos a las artes plásticas o del espacio, que existen en el espacio como 

cosas - una escultura, un templo griego o may.l, una pintura, •.• - es decir, están hechas, se muestran 

a la contemplación, se dan simultáncar:lente en el tiempo -vida permanente- sujetas al paso de la histo

ria. Donde el creador, es al mis~o tiempo su ?ropio intérprete y es precisar:iente que dentro de las ar

tes plásticas y del espacio encontramos a la 3rquitectura, pintura, escultura, ..•. 

Es as1, cor:io ubicamos a la ar.quitectura dentro del arte. Sin embargo, tanto el arte en general -

corno la arquitectura en particular, son deter:ninados en función de la estructura e infraestructura, es 
decir, que de acuerdo con el materialismo histórico, distinguimos la forma en la que se desenvuelve 

nuestro sistema económico, pol1tic? y social; la infraestructura est~ compuesta esencialmente del modo 

de producción y los medios de producción -los materiales, los sistemas y procesos constructivos¡ la 

tecnolog!a-, y se relaciona con la estructura social a través de las relaciones sociales de producci6n. 

De tal manera que la estructura e infraestructura determinan a la superestructura conformada por las -
leyes, la ideolog1a en términos generales, el arte, los signos, la parte formal expresiva ••• 
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Y bueno, comprendemos qi:e lo 11rquitcct(inico es determinado por lo econ6mico pero, tambi~n es bue 

no ver, como cada obra arquitect6nica tiene su posición ideológica. "Las ideologías son los cuerpos -

te6ricos gue explican la práctica social y g~e justifican y evalGan la práctica arguitect6nica" Arq. -

Santos E. Ruíz. Para detectar la ideología ele- una obra arquitect6nica es importante; 1) Entender un o~ 

jeto arquitect6nico como un contexto con los objetivos; estabilidad, econom!a, funcionalidad, y expre

sión, que el edificio represente el carácter en base a símbolos, signos, .•. , 

2) Determinar las contradicciones del texto arguitect6nico, las "sintropías", es decir, el lugar 

en el espacio donC:e elementos fon:1ales coinciden o se superponen unos con otros y 

3) Determinación del contexto. 

A estos puntos de an~lisis se agrega la importancia de analizar a través de la composición arqu! 

tect6nica, qué tipo de esquema social -en t~rminos abstractos- es creado. Por composición arquitect6n! 

ca entendemos, la relación que existe entre las •partes" con el "todo" en la construcci6n de cualquier 

imagen que pcrziga la unidad. De esta t:1ancra, cuando hablamos de esquemas sociales en los cuales, el -

"todo" domina, estaremos hablando de esquemas que impone el Estado. Cuando por el contrario, las "par

tes" dominan, se tratar~ de csquc"'as anjrquicos, de esquemas individuales. Por lo tanto lo óptimo es -

establecer el equilibrio dialéctico entre el "todo" y la "parte". Que si las "partes" conservan su in

dividualidad que queden integradas armoniosamente con el todo. 

Ya en 

nos, estará 

1 > El 

2) El 

3) Por 

4) Las 

términos de composición arquitectónica, la dificultad compositiva a la que nos enfrentare

deterrninada por; 

namero de partes o elementos, 

namero de partes heterogéneas-mayor individualidad, 

los esquemas históricos y finalmente por, 

i~genes contemporáneas- de vanguardia. 

A nivel de esquema histórico cabe destacar, que el objetivo del hor.tbre a través de la historia,

ha sido, ir solucionando la articulación del espacio, es decir, que al transcurso del tiempo, los es

quemas van siendo m~s libres -menos r!gidos, la relación parte- todo se va superando, desde lo elemen-
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tal a lo ~s complejo, sin perder la unidad. Se rompe la simetria y se v~ estableciendo más la relaci6n 

entre el vacfo y el lleno, lo construido y lo no conatl·uido. Se va modificando el lenguaje estiHstico. 

Por otra p~rte, hay que tomar en cuenta que, la imagen, como totalidad y secuencia de im~genes, -

consta de los elementos; 

1) Sentimiento 

21 Movimiento (ritmo) , y 
3) El saber (imaginar) 

De esta manera e~ que atrás de la imagen arquitect6nica encontramos, la composici6n arquitect6ni

ca y es as1 como expresaremos qu~ tan dialécticos somos -sentimiento, percepci6n, sentidos- para esto -

tenemos que ser transformados por los objetos sociales, porque formamos parte del todo, es decir, los -

objetos de ~rte moderno modifican a los ~U)etos, poro los sujetos creadores tienen que ser transforma -

dos para poder ser sujetos nuevos. 

Este análisis de c6mo se encuentra in~ersa la arquitectura en el sistema capitalista, de c5mo lo 

Hsico es un reflejo de lo econ6mico y de lo social. la forma en la que se detecta la ideolog!'.a de una 
, 1 

obra arquitect6nica y el conocimiento ele que esquema soci.:il h.:i sido creado o se desea crear, - a travl!s 

del análisis de la composici6~ arqu.ltect6nica- se desprende, al ir adoptando una metodología dialécti

co-materialista, que se ha venido cc:nformando a trav~s del estudio e interacción de las "categorías• -

es decir, de los conceptos genera le,¡ creados en el desarrollo que sigue nuestro conocimiento acerca de 

un fen6meno determinado, reflejando o reproduciendo los aspectos m~s importantes y esenciales de los -

procesos. 

Funda~ntalmente nos apoyarnos en las categor1as dialécticas que nós explican el desarrollo de -
todo el proceso como' la "totalidad_", la contradicción, "la negaci6n", los 'cambios cualitativos y 

"cuantitativos", ••• , as1 como de las categorías d·ú materialisr:io histórico principalmente, la "estru;: 

tura", la "superestructura" y la "lucha de clases" ••• , de las categorías de la econorn!a pol!tica co -

mo la "renta", la "ganancia", el "salan.o" y los ciclos económicos, "crisis", "depresi6n", "recupera-
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,..;_6n" y "expansión". 

y por supuesto de las categorías formales de la arquitectura, como la "unidad" que d~staca a la "se 

cuencia" y a la "forma", de las "sintrop!as", de la "imagen y composici6n arquitect6nica" ... , en fin, -

creemos que el mismo proceso de investigación de esta tesis, se encargar~ de ir enfatizando cada una de -

las categorías que no aparecen en estos párrafo~. 

La interacci6n de las diversas categorias nos conducirSn al an!1isis hist6rico y físico espacial 

del fen6meno que sometamo:i a inveutigaci6n. 

La proyecci6n se consolidar5 de acuerdo al cuestiona~iento dial6ctico: ¿ Que son y como est~n ? 

(los colcnos de la zona de estudio) y ¿ Cu&l ha sido el proceso hist6rico desde sus orígenes a la fecha? 

esta~os hablando del análisis diacr6nico y sincr6nico que establecere~os en los diferentes niveles, In -

ternacional, Nacional,D.F, Delegación, Zona de estudio, enfatizando en las crisis respectivas a cada ni

vel, cesarrollando las sincrcnfas especHica:r.¡,nte del nivel particular con mapcos de cada uno de los mar 

cos; econ6mico, politice, social y f!sico espacial. Articulando lo económico con lo urbano a trav~s de -

lo econ6r:üco, la dern~rnf!a, la migraci6n, la in!'raestructura, el suelo, la vivienda, la industria de lé! 

con trucc i 6n, ... 

De tal forma que iremos esclareciendo cuales son las demandas reales oue confrontaremos con las -

norm~s y las demandas iniciales de los colonos de San Nicolás Totolapan y finalmente, proponer y desa

rrollar, arquitectónica y urbanisticanente, las alternativas. 

Ya dentro del punto metodológico explicaremos con más detalle el proceso que seguiremos en la in

vestigación y de manera flexible anexare:r.os los elementos que nos ayuden a la concreción de esta tesis. 

Es justo mencionar que la metodología q~e utilizarnos ha sido expuesta por el arquitecto Santos E. 

Ru!z, a quien le agradecernos por la excelente asesoría, por aquellas . relevantes "Pláticas", porque si 

bien es cierto que el trabajo se basa en un gran índice de bibliografía, es de gran Jerarquía el conocl 
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miento transmitido en todas sus "Pl~ticas". 

Un aspecto muy importante que contribuy6 a tomar la decisión de llevar a cabo el trabajo en términos 

dialéctico-materialistas, fué esencialmente el análisis de varias metodologías cuyas características no e~ 

clarecen el desarrollo de la sociedad, visto corro un proc:iso unifonne, terso, unilineal, que se desenvuel

ve en linea recta, es decir, un enfoque histórico, estático-mecanicista, un formalismo abstracto e ideali2 
ta, correspondiente a teorías subjetivas, paragrraticas, neopositivistas y funcionalistas, ••• , entre otras. 

Por el contrario, el materialismo-dialéctico, considera, que el conocimiento es un proceso histórico

social de la actividad nurnana orientado a reflejar la realidad objetiva en la conciencia del hombre. Tornan

do en cuenta que el proceso del conocimiento va del análisis del fen6meno al análisis de la esencia, de la 

esencia de primer grado a la esencia de segundo grado, del estudio del objeto a la investigación del siste 

rr~ de interrelaciones existente entre los objetos. Todo esto posible en virtud de que la actividad cognosc! 

tiva del hombre se basa en su actividad concreto-sensorial, en su actividad práctico-material, de tal modo 

que el criterio de la verdad de los conocimientos lo constituye la práctica. 

Y bueno, la filosofia marxista une, dialéctica y materialismo, a b vez que el materialismo dialécti

co pone en relieve el C3rácter dialéctico y complejo del prcceso del conocimiento, aplicando el punto de -

vista de la unidad existente entre la dialéctica y la teorfo clel conocimiento. Además de que ésta altima P.2. 

ne al descubierto los principios generales, las v1as y los medios de investigación cient1fica. 

De tal manera que se van estableciendo los nexos existentes entre las diversas categorías de las di~ 

tintas teorías, ciencias, ..• , que de una u otra forma ayudan a esclarecer en gran medida la esencia de 

los fenómenos ocurridos en la realidad. 

Precisamente una de esas cie~cias, la economia politica, juega un importante papel en la explicación 
del proceso hist6rico (diacrónico y sincr6nico). Porque de acuerdo con el economista Antonio Pesenti, en -

sus lecciones de Economia Pol1tica; • El objeto de la Econom1a Politica consiste en organizar cient!fica -

mente, de acuerdo con una unidad 16gica y descubriendo sus leyes, los fenómenos que se verifican en el mun 
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do econ6mico y que están representados por las relaciones productivas sociales. Que existen entre los hom -

bres con el fin de producir los bienes necesarios para la vida y el desarrollo de la sociedad. La tarea de -

la economla política consiste pues, en descubrir y explicar las leyes que regulan la producci6n y la distri

buci6n de los bienes materiales un 109 diferentes grados de desarrollo de la sociedad humana". 

Las periodizaciones, correspondientes al proceso hist6rico, lJs estableceremos en base al criterio 

del ciclo econ6mico y las crisis. Debido a que en el dcocnvolvimicnto real de la producción capitalista se 

presenta un desarrollo ondular y no lineal. Ondas C!clicas que se representan con cierta regulari<lad, co~ -

formándose esencialmente por cuatro foses. •¡,¡¡ fase de expansión o ascenso, er, la que los índices econó::·:

cos aur..entan; los precios, las cantidades producidas, los r..edios r."•On<'tilrios y de p¡igo en circulac16n, la 

ocupación, las ganancias, los salarios, ••. , durando un c:er:o periodo hasta alcanzar un máximo lla~Jdo ,. 

peridad o boom. 

Desp1.:l!s todos los indices econ6micos disminuyen, el cambio de tendencia es brusco, en general, y s.o: ... 

nifiesta a tra;·~s de una serie de fenómenos l los cuales se da el nombre de Crisis económica, ruptu::OI . ".· 

lentil del equilibrio precedente. 

Posteriormente, se presenta norr.ialmente un pedodo de depresión más o menos largo, en el que cont•~.G:; 

o se estabiliza la tendenciil descendente de "La coruntura", es decir, del conjunto de los fodices que rt:pr;:: 
sentan la vida econ6rnica. 

A un cierto :nomento se verifica una recuperaci6n del ciclo coyuntural. No es en general ni rápida n1 

violenta, pero se verifica; los !ndices econ6rnicos cambian de tendencia, se inicia más o menos rápidamente 
una fase de ~ y el ciclo reinicia no en las mismas dimensiones, pero sustancialmente en la misma far 

ma fundamental". Pesenti. 

En f!n, todos los criterios hasta aqut menciona1os, no tendr!an valor alguno si no existiera la de

manda real, es decir, la participación directa de la clase social afectada, nuestra participaci6n y pro

puesta de alternativas en torno a los problemas reales del pa!s. 
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Creemos, que el tema de la tesis: • Lon sectores porulares en su lucha por la apropiaci6n, adecuaci6n 

y urbanizaci6n del espacio refleja en gran medida lft intención principal del presente trabajo y que es, 

no s6lo reconocer la riqueza histórica de la zona de estudio, sino tambil!n m.~nifestar la grandeza de los c2 

lonas, q1•e debido a las caracterfsticas del :iistema capitalista, tuvieron que luchar por la apropiaci6n de 

un espacio, en primera instancia poco rentable y sobre to~o con alto grado de dificultad para la construc

ci6n, para hacerlo habitable y que sin embargo con gran eufuer:zo y organización lo han venido urbanizando. 

Afortunadamente tuvimos la oportunidad de platicar con varios colonos de San Nicol~s Totolapan, abue
litos iniciadores de la formaci~n de la colonia, quienes nos mostraban oral y gráficamente esa tremenda lu

cha por adecuar el espacio. Fuente de informaci6n, sensaci6n y percepci6n que result6 sumamente importante, 

en el análisis de la zona de estudio. 

Por 6ltimo, esperamos, que el contenido de la tesis sea de utilidad principalmente, para los colonos 

de San Nicol~s Totolapan y en lo futuro seguir enriqueciendo la mctodoloq!a especialmente para ser utiliz~ 

da en la facultad de arquitectura, ya que la proble~tica actual del pa1s no nos permite jugar con proble

mas e interpretaciones ficticias. 
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objetivo 
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objetivos. 

ODJETIVOS GEN'~RALES .- Perseguimos, plasmar en el presente trabajo tes1stico, la expresión del c~ 

nociniento acad6mico de la Facultad de Arquitectura Autogobierno. Definido por la orientación a conocer 

e interpretar cr1ticamente la realidad de las formaciones sociales y la lucha de clases, que determina 

su devenir histórico. 

l) Mediante el auxil\.o del m6todo materialista hist6rico-dialéctíco en la investigación, ínterpr~ 

tar las contradicciones entre las estructuras económico-político-sociales, para conocer el proceso his

tórico de la realidad actual nacional e integrar la Arquitectura en su contexto. 

21 Aplicando la praxis arquitectónica, proponer esquemas .de diseño conceptualizados, preferente

mente a las necesidades de los sectvres populares. 

3) Respecto a las áreas teórica y tecnológica, concebir la al.ternativa ,formal-espacial arquítectQ 

nica que responda a su contexto illl:lediato c0t10 ejercicio de la praxis arquitectónica. 

4) Demostrar la conciencia pol!tica en la práctica arquitectónica, sintetizada en .los esquemas de 

diseño propuestos. 

OBJE'rIVOS PARTICULARES .- Se pretende conocer las formas y procesos como el modo de producción c~ 

pitalista en especifico y su aglomeración de las condicio~es generales de reproducci6n del capital, ge

neran el crecimiento de las ciudades. As! cerno estas, anarqu1camente diferencian la estructura social -

en poseedores y desposeídos. i" copo estos ::!ltimos se ven obligados a luchar y reivindicarse con movimiC!! 

tos de car~cter netamente pol!tico para acceder y conseguir m!niznamente los medios de consumo colectivos 

y/o ocupar forzadamente las tierras en for¡,-~ "irregular" para construir sus viviendas. 

1) Conocer e interpretar el proceso hist6rico del nodo capitalista en M~xico, as! como la consolj 

daci6n de la superestructura e infraestructura del grupo dominante reflejado en las condiciones gener~ 
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les de reproducci6n del capital. 

2) Analizar como estas condiciones generales de reproducción del capital y sus soportes materiales 

"'n especHico (las ciudildQs) rntroalíment11n en su conjunto las contradicciones urbanas en las ciudades -

capitalistas. 

3) Exponer como estas contradiccionc's urbanas, hist6ricamente generaron el crecimiento ·anarqu1co -

de la ciudad de M6xico. Expuesto 6ste, en todos t6rminos, tanto ideol6gico como económico-social. 

4) Interpretar las relilciones socialQS que hist6ricamcntc gener6 la ocupaci6n y asentamientos de 

la clase proletaria en la periferiil de la ciudad de M6xico. Y concretamente en la zona Sur del D.F. 

5) Conocer el proceso hist6rico de la formación de la zona de estudio, en donde se localiza la Co 

lonia de San Nir.ol~s Totolapan y espec!f icamente su relaci6n con la expansi6n urbana de la ciudad de Mé 

xico. 

Detectando el déficit y carencias de los soportes materiales para la reproducci6n de la fuerza de traba 

jo. 

6) Intentar la proyecci6n objetiva de la perspectiva hist6rica de la estructura social como clase 

especifica y su relación a la estructura econ6mico-pol!tica capitalista en México. 

71 Proponer las alternativas y esque~as de composición arquitectónicos, que permitan crear una 

postura de clase para luchar por reivindic3r las demandas de consumos colectivos y mejorar la calidad -

de vida del proletariado y su lucha por la apropiación del espacio. 
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planteamiento del problema. 

Las condiciones necesarias para la reproducción de la fuerza de trabajo de la clase proletaria. En

marca un gran número de contr.1diccioncs n1)tamente estruct1.:rales, expresadas irreconciliablemente en el -

proceso histórico de la lucha de clases en el modo capitalista y el crecimiento an~rquico de la "ciudad -

capitalista". Ciudad que espacialrr.cnte, d·Jmina/subordina pol!tica e ideologiza, las exigencias objetivas 

de la reproducción de la clase trabajador~. 

En la tendencia histórica del modo productivo capitalista por apropiarse la tasa máxima de plusva

lia en las relaciones espec1ficas de distribución del producto socialrr.entc producido. Los limites del -

consumo en general, son fijados por las propias relaciones capitalistns. Por ellQ existe una pugna entre 

capitales, por obtener los m~ximos benc~icios de la explotación proletaria sin tener la preocupación, -

por dotar de las minimas forr.:as de reprocucci6n de la fuerza de trabajo a la clase proletaria. 

Cor.tradicci6n fundar.:cntal, que reflejada en la "Ciudad Capitalista" r.iuestra cualitativa y cuant1t:' 

tivamente la diferencia "espacial• cor.o d capital a¡:,rovecha y retroalimcnta d.;all!cticamente las condi

ciones generales de reproducción capital y el sister.:a de soportes r.:atcriales. Relegando jerárquicamente 

de su "uso" a la c~ase proletaria, segGn la división social y técnica del trabajo. 

Contradicci6n fundamental, surgida por autonor.:acia del desarrollo de las fuerzas productivas y la -

concentraci6n - dispersi6n del capital. Concentración - dispersión no solo de los capitales productivo, -

comercial, financiero e inmobiliario, si no también de "valores simb61 icos histórico - culturales" reco
nocidos socialmente como elementos del "poder". 

?ar ello, encontramos "zonas•, "espacios". En donde la calidad de los soportes materiales y los be

neficios de las condiciones de rcproducci6n, son muy diferenciadas. Tal es el caso de la ciudad de México, 

en la que el esquema concéntrico de crecimiento "espacial", diferencia el centro y la periferia por las 

calidades y cantidades de estos soportes materiales. 
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Periferia que en su mayor parte esta compuesta por "espacios" "usados y consumidos" por la clase -

proletaria, "espacios• que desde el punto 1!0 vista "jur!dico-poU:tico- estan conformados por las "colo

nias populares". En las que las condicione:¡ para la reproducci6n de la fuerza de trabajo son deficientes 

o en su defecto nulas. 

En las Gltir.ias decadas (60's 70'sl gran nGmero de colonias surgieron "irregularmente" por la mis 

ma "crisis urbana", por ejemplo: 

Colonia Ru1z Cort!n-as, Colonia l1jusco, Colonia San Pedro Mártir, Colonia Tlalcoligia, Colonia S;;inta Urs.!!_ 

la Xitla, Colonia Escuadrón 201, Colonia Mart!n Carrera, Colonia Flores Mag6n, Colonia Miguel Hidalgo, -

Colonia Ampliación Migt.el Hidalgo, Colonia Culhuac.ln, Colonia Cerro del Judío, Colonia La Era, Colonia -

El Tanque, Colonia Las Aguilas, Colonia Arr~liación Las Aguilas, Colonia San Agustín, Colonia Belvedere, 

Colonia 23 de Octubre, por citar solo algunas, en las que también se presentó represión militar y poli

ciaca, por su apropiación "irregular" del nuelo. 

En estas colonias proletarias, los componentes de las formas de reproducción de la fuerza de tra
bajo se expresa directa o indirectamente cr; soportes materiales específicos, como: la alimentación, la 

reproducción biológica de la especie obrera, su ocio, su mantenimiento médico, su calificación, entre -

otros. Y que demandan objetos arquitectónicos, que forman p.Jrte de la estructura urbana: mercados, vi

viendas, restaurantes, parques, centros deportivos, escuelas, hospitales, talleres, entre otros. En fun 

ción de su relación con las condiciones espec!f icas de explctaci6n a que los somete el capital y sus -

leyes generales de acumulación y sus ciclos. 

Situación que establece en el terreno de la lucha de clases, tres niveles de lucha, económica, po

l!tica e ideológica y su relaci6n dialéctica. Por ello históricamente el desarrollo del modo capitalista 

determina la constante pauperización absoluta, teniendo como reflejo la carencia, deficiencia y desgaste 

en las estructuras que permiten la reproducci6n de la fuerza de trabajo: vivienda, salud, recreación, -
transporte, lugares de intercatnbio,lugares de organizaci6n política entre otras. 

La Colonia San Nicolás Totolapan al igual que muchas otras colonias proletarias no escapa a esta -
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din!mica de la "crisis urbana•, se reconoce en la zona de estudio la falta, deficiencia y deterioro 

de los soportes materiales para la reproducci6n de la fuerza de trabajo. Durante la 6ltima década 70's, 

la Asociaci6n de Colonos independientes de la Colonia San Nicol~s Totolapan, ha venido reivindicando -

su lucha por la "dotación" de estos soportes materiales y "servicios p6blicos". Lucha eminentemente p~ 

lítica, en donde la movilización de los colonos y la postura, en contra de las "políticas urbanas esta

tales" ha decidido cualitativ~ y cuantitativamcinte la "dotacl6n" de estos soportes materiales durante -

el proceso de transforr.iaci6n de la propia colonia y colonias colindantes con iguales condiciones de pa~ 

perizaci6n absoluta y/o relativa. 

Lucha política, que a lo largo del proceso de transformación de la colonia ha _sido reforzada con -

la alianza con otros organismos, comités, sindicatos, grupos, junta, asociaciones de lucha por la reivin 

dicaci6n de los "movimientos sociales urbanos•. No solo de carácter urbano, si no también campesino, -

obrero y estudiantil. 

De tal manera, que fue solicitada la participación de la facultad ~e arquitectura autogobierno, pa 

ra vincular el trabajo de la formaci6n académica con la lucha de los sectores populares en contra de -

las "políticas urbanas estatales•. A través de propuestas alternativas urbano - arquitect6nicas,para 

apropiar, adecuar y urbanizar el "espacio" en la colonia San Nicolás Totolapan. (Ver solicitud de deman 

das, anexa). 

El taller 7 del autogobierne y nuestro equipo de trabajo, retoma estas demandas y propone, después 

de un proceso de an~lisis de la realidad objetiva en la zona de estudio, las alternativas Urbano-Arqui

tectónicas que culminan en la presente tesis. 
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metodología. 

En la elaboraci6n de esta tesis, el objetivo principal es comprender la realidad social, la produc

ci6n de los espacios urbano-arquitect6nicos que ~n ella se dan y reforzar la tendencia de la escuela autQ 
gobiernista en el hacer arquitect6nico. Por eflo utilizaremos el materialismo dial~ctico e hist6rico, es 

decir, el m~todo del conocimiento que va 1e lo concreto a lo abstracto, al anUisis y luego a la s1ntesis. 

Nos apoyat:'DS fundamentalmente en el m6todo dial6ctico, porque 6ste, viene a ser la nplicaci6n sist~ 

m~tica de los principios o leyes generales del movimiento y los cambios ocurridos en toda la realidad (di~ 

16ctical, en la explicaci6n de los proccoos sucidles e hist6ricos. 

Destaca el manejo de las categorías -conjunto de f en6menos generales creados a través del curso que 

sigue nuestro conocimiento acerca de un f cn6meno determinado y que reflejan o reproducen los aspectos m~s 

it:'.portantes y esenciales de los procesos, es decir, objetivos que corresponden al contenido mismo del ob

jeto o proceso que buscamos conocer. De las catcgor!as m~s im¡:>ertantes encontrarnos; la totalidad, la con

tradicción, la negaci6n, los cambios cuantitativos y los cambios cualitativos. 

Principalmente nos apoyamos en los dos po!;tulados que conforman la totalidad; el que afirma que to

do lo existente se haya en movimiento y trans!ormaci6n incesante y el que se refiere a la vinculación e -

interacción reciproca de los procesos. Entendiendo como totalidad al marco de procesos y relaciones que 

entre ella se establecen de modo directo en un momento rlado de su desarrollo. La totalidad dialécticamen

te considerada es, entonces el horizonte creado por la interacci6n de los procesos en su desenvolvimiento 

propio. 

Tomaremos en cuenta que la ~elación existente entre el acontecimiento social que nos proponemos so

meter a investigación y la totalidad de condiciones o factores a la que él mismo pertenece, genera, que -

para dar el primer paso.en el conocimiento; hay que observar la influencia que la totalidad de las condi
ciones y fen6menos adquieren en el proceso singular que estudiamos, y los efectos que nuestro proceso pr~ 
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voca en el contexto de la totalidad. 

Determinar la contradicción será lo fundamental, De hecho para fijar los limites de un proceso es -

preciso comenzar por descubrir la contradicción principal y la contradicci6n secundaria de mayor relieve 

que la constituyen. 

A 

cantidad uolidad 

La precisión con la que se fijen los l!rnites dependerá de la escala de la totalidad que manejemos, 

es decir, las contradicciones las determinaremos con el parámetro de la totalidad. 

En base al conocimiento anterior el proceso metodol6qico será el siguiente; 

~ Estableceremos diacron!as -proceso hist6rico- para el análisis de ~ste nos apoyaremos en la -

econorn!a pol!tica, en t~nninos de producci6n, consumo, distribuci6n e intercambio, y con apoyo· de las c~ 

tegor!as económicas; salario, renta y qanancia. Articulando los diferentes niveles; zona de estudio, de

legacional, Distrito Federal, nacional e internacional. Puntualizando que el análisis de lo internacional 

(totalidad) será m!nimo y el an~lisis de la particularidad será a un nivel con mayor profundidad. 



Los per1odos marcados en el proceso histórico se establecerSn de acuerdo a los ciclos económicos; as 

censo, crisis, depresión y recuperación. 

Además se articulará la estructura económica con la estructura urbana a trav~s de los siguiente; 

l • E ó . ""'D.F.~Demograf1a~ Urbanización J 
con mico~' 1 

2° Migración~ 

- Con sus respectivas 

X crisis econo'mrco 

Y crim urbano 

,,,,,,,, ~ 

Trabajo 
Vivienda 
Equipamiento 
Suelo 
Infraestructura 
Industria de la Construcción 

Las contradicciones las manejaremos de la siguiente manera; 

- ........ Relación dominante 

No dominancia ~ • 1 

·--1) De la totalidad a la __.. particularidad 

al Mediaciones 

--· 2) De la infraestructura a la Superestructura 

b) Articulaciones 

---3) Tiempo ~ Espacio 

!I 

crisis política 



f!d:/;. 
~ Estableceremos contradicciones, crisis (sincronías, cortes). 

~ De cada corte sacaremos mapas que contengan la infor~~ci6n especificada en el marco de referencia 

económico, político, social y flsico-cspacial, realizando un plano slntesis. 

~.\RCO FISICO DE REFERE~CIA 

l. DELIMITAC!ON DE LA ZONA 

Al Económica 
B) PoHtica 

Cl Socíal 

O) Física 

2. ESTRUCTURA SOCIO-ECONOMICA 
Al Población Económicamente Activa (P.E.A.) e Inactiva (P.E.I.) 
B) Ingresos 

Cl Prestaciones Sociales 
O) Pirámide de Edades 

El Composición Familiar 
F) Escolaridad 

3. ESTRUCTURA FISICO-SOCIAL 

3. l. Producción 

Al Fábricas, Talleres, Oficinas 
Bl Materias Primas 

3.2. Consumo 

3.2.1. Reproducción simple de la P'uerza de Trabajo 

Al Vivienda 

A.l. Esquemas de Vivienda 

32 



A.2. Tipo de Lotes 

A.3. Propiedad del Suelo 

A.4. Fa~ilias por Lote 

A.5. Hnbitantes por Familia 

A.6. Cuartos por Vivienda 

A.7. Materiales de Construcci6n 

B) Infraestructura 

B.l. Energ!.a Eléctrica 

B.2. Agua 

B.3. Drenaje 

B.4. Teléfono 

3. 2. 2. Reproducci6n ampliada de la Fue da de Traba jo 

Al Reproducci6n Biol6gica 

A.l. Salud 

A.2. Areas Verdes 

BI Educación 

B.l. Jard1n de Niños 
B.2. Conocimiento B~sico (Primarias) 

B.3. Conocimiento B~sicc Medio y T&cnico (Secundarias) 

3.3. Intercambio 

3.3.l. Intercambio Social 

Al Reuni6n 
B) Organización Pol1tica 

C) Circulación Peatonal 
3.3.2. Interca!l'bio Mercantil 

Al Suministro de Básicos 

Bl Consumo de B~sicos 



4. ESTRUCTURA AMBIENTAL 

Al Temperatura 

B) Precipitación Pluvial 

CI Vientos Dominantes 

DI Asoleamiento 

~ finalmente, una vez que hemos analizado el presente y el pasado, es decir, una vez que detcrmin~ 
mas las contradicciones principales que se van dando en los diferentes niveles -zona de estudio, delegaci2 

nal, D.F., nacional, e internacional-, la manera en que el proceso de acumulaci6n capitalista -con sus co~ 

secuentes crisis- repercute en la estructura urbana; el ?roceso de transformación urbana que sufre la zona 

de estudio; la interpretaci6n de los dif crentes aspectos del marco de referencia y finalmente; la determi

naci6n de las carencias e insuf.iciencias, en conf rontaci6n con las normas y en confrontación con las dcma~ 

das iniciales de los colonos; podremos establecer las demandas re~les que arroja nuestra investigación, j~ 

rarquizarlas y poder concluir con el de5arrollo de los elementos urbano-arquitectónicos. 

En lo referente al manejo de las normas, ~stas serán cuestionadas por las condiciones de vida, por 

condiciones ffsicas (barrancas), estableciendo los radios de acci6n en t~rminos de is6cronas (tiempos de 
recorrido) • 

no, 
~ Contando ya con los elementos a:quitect6nicos procederemos a lo siguiente; elecci6n del terre

p~ticas de financiamiento, an~lisis conceptual del elemento arquitect6nico y finalmente, el an~li-
sis del programa arquitect6nico en base a cuatro puntos fundamentales. 



Al Económico, 

B) Constructivo, Estabilidad, 

C) funcional y 

DI s ir.ib6lico. 

La formulación del programa estad deterr.rinada por las siguientes categorías formales; 

~ 1) 

:1,, 
D 

A 

D 

r a) Formal 
Secuencia-l_ b) Informal 

Forma 
a) El Orden 

Elementos Compositivos 

i 
Simetrl'.a 
Jerarquh 
Asimetr!a 
Etc. 

-E 
Escala; relación de los edificios con el hombre 

b) La Métrica Proporci6n; relación de las partes con el todo 
Módulo; relación de la estructura con los elementos de cons 
truccí6n • 

.J: Volumen 
c) La Materia [ Textura 

Etc. 

dl El""""º i Luz 
Temperatura 
Humedad 
Sonido 
Olor 

Cabe destacar que la unidad persigue un todo orgánico co~trolado por la imagen que se subdivide en 

secuencia y forma. La secuencia viene a ser la "posibilidad de movimiento" del e~pectador (Hamlin) que -

puede ser determinada por un movimiento rigido, situando al espectador como parte de la composición for

mal, o bien, determinada por mo•1imientos libres, donde el espectador es independiente de la composición 
formal. 
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Por dltimo, cabe destacar que determinaremos las contradicciones del texto arquitect6nico, las sintrQ 

p1as, es decir, el lugar en el espacio donde elementos formales coinciden o se superponen unos con otros. 

Y que la imagen, como tot,Jli<lad y secuencia de irnjgenes, consta de los elementos; 

1) Sentimiento 

2) Movimiento (Ritll'O) y 

3) El saber (Imaginar) 
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111arco 
teórico 



1. conceptualización de crisis. 

La propia din!mica del proceso de acumulación de capital, dentro del modo capitalista. Enmarca en 

tre las dos clases sociales la contradicción fundamental en el ámbito de la producci6n social, el pro

ceso de objetivación material -con elementos humanos y t6cnicos- que constituyen las formas de existen 

cia del capital. 

La fuerza social de trabajo de la clnse obrera empleada en el proceso de producción constituir~ -

el elemento vivo generador del valor y del. plusvalor, ¿ada una relación de explotación, y fungir~ co!'lo 

forma del capital bajo la denominación de capital variable. Los medios de producción y el conJunto de 

las condiciones = materiales inmediatos que har~n posible su funcionamientc constituir~n la otra forma 

de existencia del capital productivo: el ~aoital constante la relación directa entre estos dos elemen

tos = con la producción social radica: 

al en la producci6n del plusvalor a partir dnl capital permitiendo el desarrollo autosostenido de 

las fuerzas productivas. 

b) la relación entre estas dos se ver~ siempre limitada por las relaciones sociales de producción 

en el medio capitalista. 

Lo que significa, dada la tendencia a incre111entar la productividad, 'se reduce relativamente el v2 

lucen de trabajo asalariado, trabajo vivo, capital variable, elemerito t1nico indispensable para generar 
·::·. plusvalor condición primordial de la acumulación. y 
'':, 1: 

La contradicción entre estas ·dos tendencias se supera peri6dicament~:' ~U interior del mismo siste

ma capitalista a través de la crisis. 



• Aunque tal coyuntura solo es posible observarla en el conjunto del capital como movimiento, de

terminando el proceso inmediato de producción, la circulación del mismo, en su proceso global de repro

ducción.• (Al 

La contradicción esencial entre el desarrollo de laJ fuerzas productivas dominadas por el capital 

y la disminución de la fuente generadora del p'iusvalor: la fuerza de trabajo, se expresará en el proce

so de reproducción del capital como la base objetiva sobre la interpretación de la teor1a.de las cri- -

sis. 

" A partir del ritmo de la pr~ducción y acumulación del pluavalor, limitado por el comportamiento 

tendencia! y ciclico de la tasa de ganancia, que expresa el grado alcanzado por la tasa de explotación 

del trabajo asalariado, se plantea en esencia la superficie fenoménica del sistema.• (B) 

La tendenci.:: periódica a la baja de la ganancia solo puede ser explicada a partir de la relación -

estructural que, a nivel de la producción matetial, existe entre el trabajo vivo -productor del plusva

lor- y la masa total de medios de producción e:<istente; en otras palabras, de la composición orgánica -
del capital. 

Esta relación determina el nivel alcanzado de la productividad, del trabajo social bajo el mando -

del capital, asi como el monto del plusvalor producido y, al mismo tiempo, el volumen del excedente eco 

nómico que se transformará en capital. 

Es un indicador económico-social, que sintetiza las tendencias y leyes que, en conjunto, regulan -

el comportamiento de la producción capitalista, expresad tambi~ los mecanismcis.:qué el s.istema establ~ 

ce para dar salida a las contradicciones que él mismo genera. 

. ,'' . ,~ 1' 

(A) L6pez Diaz P. " La crisis del capitalismo Teoria y Práctica •. Divis.i6n d~:· éstudiós:dé: postgrado de 

la Facultad de Economia de la U.N.A.M siglo XXI México •.. P.14 
(B) Idem P.15 
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La reproducción del capital social tie~e dos ~omentos; el primero: la necesidad de r~producir el 

capital e>:istente términos de valor; el seg·1nco: la expansión del capital mediante la acumulaci6n a -

partir de la producción del plusvalor. El primer momento significa que, en el tiempo, la masa del cap.f. 

tal a reproducirse tiende a ser mayor. Este proceso va acompañado de modificaciones técnicas importan

tes que tienen como finalidad primordial la tendencia a la elevación <le la productividad del trabajo -

.social, lo que significa, al mismo tiempo, el mantenimiento y desarrollo de la producción del plusva

lor relativo, condición b:lsica de la valoi:ización y de la acumul.lci6n del capital. 

La innovación tecnol6gica implica car.bies en la composición del capital productivo, mayor masa de 

capital constante a ser reproducida y menor masa relativa de capital variable. 

El segundo momento; la acumulación, su tendencia conlleva la necesidad de ampliar la parte del -

plusvalor que deber~ ser reinvertida en el campo de la producción. As!, la expansi6n del capital en- -

cuentra su propia limitación en su propia naturaleza, la producci6n del plusvalor al igual se limita 

en sS. misma. 

En dicho proceso " la relación entre la masa de ganancia y la masa de capital empleado cfclicame~ 

te se expresará en térr.tinos de su disminución. Existiendo adem~s otras tendencias contrarrestantes a -

la baja de la tasa de ganancia, las cuales hacen aue el proceso de acumulaci6n sea fluctuante y cfcli

co." (C) 

Los cambios en la composición del capital productivo expresará la tendencia a la desvalorización 

y cambios en el proceso de trabajo, proceses ar\bos que constituirán una de las condiciones materiales 
del relanzamiento y recuperaci6n de la acumulación de capital. 

La crisis surge entonces comq necesidad de la misma naturaleza del capital, tanto como relación -

social de producción, como proceso en movimiento. La crisis permite superar las contracciones entre -

(C) Idem. P .16 
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las tendencias a la producción incrementada de plusvalor y los l!mites que ella encuentra en la necesi 

dad de su acumulación acrecentada. 

A partir de la visión de que el capitalismo se desarrolla en forma c1clica -crisis, depresión, r~ 

cuperación, auge- en la fase de ascenso del cicle- económico del proceso de acumulación¡ a pesar de su~ 

tentarse en un nuevo nivel de la composici6n o'rg~nica del, capital, genera una ampliación de la demanda 

de fuerza de trabajo, lo que constituye una presión objetiva al desbloqueilmiento del ej~rcito indus -

trial de reserva, que a su vez detemina una \'ati.ación relativa de la tasa general de salarios hacia -

el alza, provocando un increme11to de los costos de producción y la generación paulatina de una limita~ 

te coyuntural del nivel de la tasa de ganancia. ;,djuntamente en el plano <le lo social el proceso puede 

ser acornpa~ado de una elevación de la lucha reivindicativil del ascenso. 

La contradicción estalla en el momento en que el ni\'el de salarios bloquea el proceso de acumula

ción, expresandose en una declinación tendencial de la tasa de ganancia. 

En la fase del ciclo económico que ant~cede a la crisis, no se descartan, desde luego, contraten

dencias a la baja de la tasa de ganancia, ya que en t~rminos absolutos la !ll3sa de trabajo vivo crece y, 

por lo tanto, la masa de ganancia. As1 com~, ol incremento de la productividad del trabajo social de

termina en forl!'.a relativa un abarata~iento del c.1pital constante. Como sintesis, el planteamiento defi 

ne la crisis corno una sobreproducción de capital con respecto al grado de explotaci6n alcanzado. 

2. crisis - clase obrera. 

La crisis es la agudizaci6n del devenir hist6rico del proceso de acumulaci6n del capital, ella 
conlleva, en consecuencia: la lucha de clases,la contradicción capital-trabajo¡: y de la forma: la com 

petencia entre diversos capitales. 

La crisis provoca una renovada agresividad'del capital contra la fuerza de trabajo, y cada capi-

41 



tal contra otros capitales, para a trav~s de los procesos concomitantes de desvalorización de la fuer 

za de trabajo y de desvalorización del ca?ital, recuperar la tasa de ganancia y relanzar la acumula -

ción capitalista. 

La introducción de nuevas tccnolog1as, la reestructuración del proceso de trabajo y de producci6n, 

el reajuste de la división internacional del trabajo, la tendencia hacia la concentración y centraliza 

ción del capital, las nuevas condiciones y formas de la intervención estatal en la econom1a. Operan 

inherentes al siste~~. mediante la lucha y Ja violencia contra la clase obrera y entre los diversos ca 

pi tales. 

Hist6ricamente, la situací6n m~s favorable al capital en su enfrentamiento con los asalariados es 

la Jesorganización de estos, lo que es le mismo, el aumento de la competencia en el interior de la cla 
se obrera por la venta de su rnercancta: su fuerza de trabajo. 

Cuanto m~s fuerte es la relación de corncetencia entre la fuerza de trabajo y fuerza de trabajo, -

más f~cilr..ente podr~ el capital imponer su ?ropia racionalic'ad en estado puro, que es la del mercado, 

en contra de la clase obrera y en su conciencia. La crisis, por sf misma, crea las condiciones objeti

vas que facilitan esta imposición bajo dos formas complcmentilrias e inlerpenetradas: por convicción y 

por represión. ~n esta agudización de las contradicciones se abre paso el interés del sector que se en 

cuentra mejor preparado para tornar la iniciativa e imponer su salida a la crisis. 

Para la burguesra la crisis determina: 

• a) un nuevo impulso al proceso de cc·ncentración y centralización del capital, liquidando, abso! 

biendo o desplazando las fracciones marginales del capital; 

b) una consiguiente reestructuración de la división internacional del trabajo y¡ 
c) una reorganización y actualizaci6n de las fomas de intervención estatal en la economía, con 

los subsecuentes -o precedentes- reacomodos y desplazamientos de los representantes poltti 
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ces del capital y de la composici6n del bloque de poder.• (1) 

Para la clase obrera estos cambios implican, primeramente, la desocupaci6n y la amenaza de desocu

paci6n, el crecimiento o la reaparición del ej6rcito industrial de reserva y, por ende, el aumento auto 

~tico de la competencia en el interior de la fuerza de trabajo. 

Desde este punto de vista, la crisis coloc1 naturalmente, por si misma, a la defensiva a la clase 

obrera y a la ofensiva al capital, que es quien toma enérgicamente la iniciativa para su propia salida. 

Los cierres de empresas, la reducci6n del personal, el bloqueo de nuevas contrataciones, más la -

presi6n siempre p=esente del ej6rcito industrial de reserva, colocan a la clase obrera en la situación 

de tener que defencer, ante todo, el puesto cie ~rabajo, aceptando sacrificar otras conquistas en aras -

de esta defensa. Lo que implica una competición al interno de la clase trabajadora por la ocupación del 

trabajo asalariaJo. 

• Desdichada la clase obrera sí sus orqaní~aciones y su ideol09ia la conducen, en medio de la cri

sis, a aceptar la alianza que invariablemente le proponen las fracciones en desventaja del capital en -

torno a su po11tica supuestamente proqresista, nacional o rcdistributiva (los nombres son variados), 

porque se condenar~ de antemano a la derrota en las condiciones rn~s desastrosas: 

La derrota no en la lucha por el propio prograr.ui, que aGn as1 prepara las condiciones de victorias 

futuras, sino en la defensa del proqrama de una fracci6n de la clase enemiga (destinando de antemano al 

fracaso por la lógica misma del sistema, y por lo tanto utópico en el peor sentido de la palabra, por

que es engañoso, desmoralizante e ilusorio). Lucha est~ril si la hay, porque sólo deja descontento y 

desorganización en el proletariado .•• • (2) 

(1) L6pez Día= Pedro. "La crisis del capitalismo, teor!a y pr~ctica"; División.de estudios de postgrado 

de la Facultad de Economia de la U.N.A.M. siglo XXI. M~xico. P. 540. 

(2) Idem. P. 540. 
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3. fuerza de trabajo - acumulación de capital. 

El cat:lbio cualitativo de composici6n orgánic~ de capital, es decir, a trav6s del incremento de su 

parte constante a expensas de su parte variable, como consecuencia de la compete11cia intercapitalista 

para la obtención de la mayor tasa de ganancia poHible, permite al capitalista revolucionar continua -

mente los medios de producción que detenta en propiedad, p.:ira incre:r.entar as! la productividad de la -

fuerza de trabajo que labora para 61; situaci6n g'Je en el proceso productivo so:? muestra el aumento mtis 

que proporcional de la masa de medios de producciSn en comparaci6n con la masa de fuerza de trabajo 

que los pone en POVimiento. 

Asi, al decrecer relativamente la parte variable del capital. con el incremento del capital glo

bal, la demanda de ocupación tambi~n disminuirS en t~rminos relativos, ya que no depende del capital -
global sino solo de su parte variable. 

Sin embargo, aunque el capital global aumente su parte constante en t6rrninos absolutos, la fuer:a 
de trabajo en tl!rr:iinos relativos decrece. 

" La acu::rulaci6n capitalista produce de manera constante, antes bien y precisamente en proporción 

a su energ!a y a su volumen una población cbrera relativamente excedentaria, esto es, excesiva para 
las necesidades 1:1edias de valorizaci6n del capital y por tanto superflua.• (3) 

El desequilibrio de las dos pax:tes (variable-constante) del capital provoca violentas fluctuacio

nes en la poblaci6n obx:era, por un lado se presenta: la dificil incorporación de la población sobx:ante 

(3) Karl Max, El Capital, torno I vol. 3 Si9lo XXI, P. 784. 
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a un mercado de trabajo, por otro la creciente amenaza de la expulsi6n de los obreros ocupados con ante 

rioridad. 

Si la superpoblación obrera es P.l necesario resultado de la acumulación capitalista, y elemento d~ 

terrninant~ en el modo de producción capitalista: es pues, un ej~rcito industrial de reserva a disposi -

ción del capital. 

" La importancia fundamental de esta superpoblación radica en ljUe ella crea, para los cambiantes -

requerimientos de valorizaci6n del capital, la fuerza de trabajo utilizable y permanente disponible, 

con independencia incluso de les 11mites impuestos por a: incremento real de la poblaci6n." (4) 

El ej~rcito industrial de reserva es absorbido en m~yor o menor medida, recompuesto o ampliado d~ 

nuevo según lo imponga el desarrollo del ci=lo industrial de la din~mica del proceso de acumulación de 

capital. i1si, el movimiento de la industria capitalista provoca la transformación de la clase obrera en 

brazos desocupados o semi-ocupados. 

De lo anterior se destacan los siguien:es puntos fundamentales: 

• la existencia de una ley ce ooblación especifica del -:apitalismo: 

- la deterr.ünaci6n que asu:ne la for:::ia de e>:istencia de la población obrera por parte del proceso -
de acumulaci6n de capital; 

- la necesidad creciente de generar y =ecrear una sobrepoblación relativa o ejército industrial de 

reserva como parte relativamente exce<lentaria de la poblací6n obrera; y, 

- el hecho de que esta sobrepoblaci6n relativa no es un factor excepcional, ni eortuito decurso de 

la acumulación capitalista, sino su condición y productos fundamentales.• (5) 

Se considera q-ue la poblaci6n económico-social en Latinoamérica es esenciaimente capitalista. 

(4) Pedro Moctezuma y Bernardo Navarro " clase obrera, ejército industrial se r!!serva: y,.movimientos so

ciales urbanos de las clases dominadas en México: 1970-1976" en teor:l:a Y:polÜica No. 2 México P.54 

(5) Idem P. 55. 



Lo que significa que •'tos elementos estructuralmente fundamentales de este modo de producci6n se 

presentan en su seno, siendo las relaciones de producci6n de circulaci6n capitalistas dominantes y las 

que, por tanto, articulan al conjunto de las ralaciones sociales. 

Por lo que la ley de población propia del capitalismo tiende a imponerse y verificarse en el con

junto de la formaci6n económico-social." (6) 

4. ejercito industrial de reserva - acumulación de capital. 

La función del ejército industrial de reserva para la acuffiulación de capital se expresa, por ~e-

dio de: 
- La funci6n salarial; 
- La funci6n de reserva: y 

- La funci6n de contrarrestar la tendencia decreciente de la tasa .. de ganancia. 

Analizando cada una: 

La función salarial del ejército industrial de reserva, genera la·presi6n de sus integrantes pa

ra entrar al mercado de trabajo. 

con ello se incrementa la oferta de mercancta de fuerza de trabajo y por tanto posibilita al ca

pitalista, comprimir los salarios, a la vez que permite una explotaci6n m~s intensiva del trabajador. 

Resulta as1 que el ejército industrial de reserva -de acuerdo con el ciclo industrial- regula 

los movimientos generales de salario (los hoy, llamados contratos colectivos). 

"Estos movimientos no se .determinan, pues, por el movimiento absoluto de la población obrera, -

sino por la proporci6n variable en que la cl<tse obrera se divide en un ejército activo y ejército de 

(6) Idem P. 55. 
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reserva, por el aumento Y la mengua del volumen relativo de la superpoblaci6n, por el grado en que es

ta ora es absorbida, ora puesta en libertad." (7) 

El desenvolvimiento desequilibrado de la acumulaci~n capitalista provoca la expulsi6n y atracci6n 

de trabajadores, siendo la supcrpoblaci6n relativa la a~e surte fuerza de trabajo para la expansión ~e 

la industria en la fase ascendente del cic:o éconómico, que cumple as1 su funci6n de reserva respecto 

a las necesidades del proceso de acumulación de capital. Respecto al factor contrarrestante la tenden

cia descendente de la tasa de ganancia, conocerr~s que esta tendencia responde esencialmente al necesa

rio desarrollo de las fuerzas productivJs an condicione& capitalistas. Respecto a la Oltima caracte

r1stica el ejArcito in~ustrial de reserva -servir de factor contrarrestante a la tendencia decadente 

de la tasa de gan3ncia- conoce~s que ast~ tendencia resoonde esencialmente al necesario desarrollo 

de las fuerzas pro~uctivas en condiciones capitalistas. • As1, al tenerse que incrementar en tlrrninos 

absolutos el capital constante -materias primas, materiales auxiliares, instrumentos e instalacio -

nes- en relación con el variable -salarios- para auncntar la tasa de plusvalor, tiende contradic

toriamente a provocarse un decremento de la tasa de ganancia, ya que ésta se calcula por la propor -

ci6n entre el capital total y el plusvalor." (8) 

As1 mismo, • los capitalistas en la circulación se apcopian no de la porción del plusvalor extra 

ida de su proceso productivo sino que, por medio de la concurrencia, participan de la formación de la 

tasa media de ganancia, obteniendo por ta~to esta misma tasa de ganancia al realizar su producto en -

el mercado.• (9) De aqu1, que al presentarse la disminución de esta tasa de ganancia en algunas ramas. 
estratos o empresas, debido al desarrollo de las fuerzas productivas, se altere en mayor o menor medi

da la tasa media (social) de ganancia. 

Ante tal tendencia a la baja de la cuota de ganancia,, los capitalistas implementan los elementos 

contrarrestantes. • Entre ellos se encuentran, por un lado, los expedientes de incrementar la cuota de 

(7) Karl Marx tomo I, vol. 3, siglo XXI, P. 793. 
(8) Idem P. 56. 
(9) Idem P. 56. 
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plusvalor por medio de la comprenión salarial de los trabajadores en activo, as1 corno la producción de 

los salarios por debajo del valor de la fuerza de trabajo. Por otro, la creación de nuevas ramas de 

producción con baja composición org11nica del capital, es decir, fund.:imentadas mtis con el trabajo vivo 

que en el pretérito acumulado. Por todo lo cual el capital variable -y por tanto los salariQs- guar

da una proporción m~s alta que el promedio, posibilitando asf incrementar la cuota de plusvalor y, ca~ 

secuentemente la de ganancia." (oO) 

Evidentemente se muestra que estos elementos contrarrestantes, requieren de una abundante reserva 

de mano de obra para el capital. 

Lo que genera la competencia entre obreros para obtener un trabajo, y dispuestos a emplearse con 

bajos salarios, per.:iitiendo al capital ejercer facilmente sus determinaciones. Con lo que se mantendrti 

sujeto al ej~rcito industrial de reserva, en la actual fase de desarrollo del caoitalísmo. El capita
lisi:io actu3:1, atra\"iesa en su fase rnonopÓlic.1. • Esto implic.:i el mantenimiento y vigencia de la ley 

del valor co:::o esencia al sistemJ y por ende signific;1 que la acumulación creciente se liga a una ma

yor explotación del trabajo y que, a pesar d•? que e:i. trabajo necesario relativamente se reduzca, la mi 
seria en a11.":lento ser:l el prodtocto necesario;· antagónico en el ¡:iolo contrario de este proceso." (11) 

Durante el ciclo de acumulación de capital, el ej~rc:to industrial de reserva (superpoblaci6n re

lativa), presenta aumento de volumen, de acuerdo a las fluctuaciones de dicho ciclo, presentando tres 

forn.as: la fluctuante, la estancada y la latente; ~stas adoptiln las funciones de reserva en sentido es 

tricto. As1 misr.io, el sedimento rn:ls bajo de la su¡:ierpoblación relativa lo constituye el pauperismo, -

del cual se refleja el lumpen proletariado. Primeramente la superpoblación fluctuante constituida por 

los trabajadores industriales que se emplean y des.emplean, seglln las condiciones de la oferta de em

pleos causad~ por el ciclo industrial. La segunda 'categor!a de la superpoblación relativa, la estanca

da, forma parte de los obreros en activo, sin embargo su ocupación es cor.ipletamente irregular e inesta 

(10) Idem P. 56. 

(11) Idem P. 57. 
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ble, de tal forma que ofrece al capital u~a masa inagotable de fuerza de trabajo a su disposición. 

Esta fracción del ejército industrial d·~ reserva se carncteriza porque rinde un máximo de tiempo -

de trabajo con un m1nimo de salario: de aqu1 que sus condiciones de vida esten por debajo del promedio 

normal de los obreros en activo. su principal expresión :!5 la industria domiciliaria. Se compone de 

aquellas ramas de la agricultura, de la gran industria y sobre todo, de los ramos industriales en dec~ 

dencia. 

La superpoblación latente se nutre del numeroso ejército de trabajadores expulsados por la agricul 

tura y que no encuentra modo de incorporarse a ella. De lo cual resulta que fluctOa constantemente una 

sobrepoblaci6n q1:~ migra hacia la ciudad y que viene a aumentar este sector del ejército industrial de 

reserva. 

con resrecto al pauperisr.io, del cual se expresa el lumpenproletariado lo componen: a) vagabundos, 

delincuentes, pro~titutas, huérfanos e hijos de indigentes, entre otros. 

• El pauperisrrD contituye el hospicio de inválidos del ejército obrero activo y el peso muerto del 

ejército ir.custrial de reserva. 

Su producción esta co~prendid~ en la producción de la pluspoblaci6n, su necesidad en la necesidad 

de ésta, confornando con la ~isna una cor.dici6n de existcnci~ de la producción capitalista y del desa

rrollo de la riqueza. Figura entre los faux fraís !gastos varios) de la producción capitalista, gastos 

que en su :nayor parte, no obstante el capital se las ingenia para sacárselos de encima y echarlos sobre 

los hombros de la clase obrera y de la pequeña clase media.• (12) 

De lo anterior expuesto podemos extraer que el ejército industrial de reserva est~ constituido 
tanto por desempleados totales corno por subempleados, aunque estos no solo son producto funcional de la 

(12) Karl Marx op. cit., Tomo I, vol. 3 siglo XXI, P. 803. 



acumulación capitalista, sino tanto, su condición es resultado de la acumulación de capital, mantenie~ 

do por tanto una relación diallctica comFleja con las necesidades de valorización del capital. Son as! 

mismo parte constitutiva de Ja clase obrera y fundamento del desarrollo expansivo y c!clico del capi

tal. 

5. fuerzas productivas - espacio urbano. 

El desarrollo de las fuerzas productivas a partir del peri6do de la segunda postguerra (50's), la 

penetraci6n ::iasiva del capital iir,perialuta (¡:iarticulamcntc nortcarr.ericano) y el desarrollo del cap

tal monopolista fir.anciero. I.levi!n a que en la mayada de los paises latinoamericanos, las fonnacrnnc,s 

sociales ca pi tal is tas cobre:': una connctac16n cspac iil l de tipo il'nobiliario necesarios para los proce -

sos de producción, y cor.sur..o dentro del r,.oc!o capital is ta. La profundizaci6n de la divisi6n social del 

trabaJO y la contradicci6n campo-ciudad f'rovocan, el crecimiento desmesurado de las grandes urbes, co

mo un fen6:r.eno que hace e·:id1!ntc un r~p1éo proceso de concentraci6n, centralización monop61ica del ca

pital -lo c¡ue permite la elevaci6n de la co:1posición org~nica del capital industrial y agrario y a la 

:usi6n del capital local e i~pcrialistil «n una unidad-. 

" La correlativa concen~raci6n de l(is medios de circulación mercantil y monetaria, de reproduc

ci6n de los capitalistas, de la fuerza dé trabajo y de los aparatos del Estado vinculados a la esfera 

económica." (13) Determinando de esta manera los " Efectos útiles de aglomeraci6n." Se manifiestan en 

relación con el esoacio cor:io una aalo::-,ernci6n de estructuras Hsicas de tioo inmobiliario, infraestruc 

tura, eauioamientos de cor.sumo colectivo entre otras cuva funci6n est~ interrelacionada globalmente a 

las necesidades de reproducción de condicjones oara la acumulación del caoital, tanto en tlrminos de -
la producción de rr-ercandas ( v su incornoraci6n de estas a una relaci6n mercantil ) , as! como en rela 

ción con los recuerimientos de reoroducc~6n de la fuerza de trabajo. 

(131 Pradilla Emilio • Contribución a la crítica de la teoría urbana • colecci6n ensayos U.N.A.M. - X~ 

chimilco P. 429. 
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• La socialización de las fuerzas productivas capitalistas provoca dial6cticamer.te el desarrollo 

de las concentraciones urbanas en proporciomw cada vez mayores generando " efectos titiles de aglome

ración • e impulsando el proceso <le acumulaci6n capitalista, este mismo proceso implica tambitin, de -

acuerdo con la ley de población de este modo de producción, el crecimiento potenciado del proletario 

urbano y con 61, la incorporación masiva de amplios contingentes obreros al ejtircito industrial de r~ 

serva." (14) 

El sistema espacial urbano constituye valores de uso, consistentes en la propiedad que tiene el 
mismo espacio urbano de ooner ~n relación los diferentes elementos de la ciudad, que adjunto a los ~ 

fectos de aglomeración urbana, det:erninan las actividades urtanas y el impacto sobre la economía cap_! 

talista, diferenciamos cuatro grandes grupos ce condiciones generales: 

• -de la producci6n, ancargadas del sumi~istro de materias primas o auxiliares para los procesos 

inmediatos de producción, o que constituyen sus prolongaciones en el instante de la circula

ci6n de las rnercanc!as producidas; 

-del inté'rcar:lbio, encargad11s del suministro de r.wdios de consumo improductivo, pero necesario 

al ciclo del capital, an los instar.tes de! intercar.bio mercantil y monetario, o necesarias a 

su funcionaniento social; 

-de la reproducción da la dcninaci6n if.acl6gico-pol1tica dal capital, encargadas del suminis

tro de medios de consuno necesarios al funcionamiento de los aparatos jur1dico-pol1ticos e i-

deol6gicos de la sociedad y a su funcionamiento global; 

-da reproducci6n de la poblaci6~, encargados del suministro de medios de consumo individual, o 

la producción de otros valores de uso necesarios a la reproducci6n individual del conjunto de 
los agentes sociales.• (15) Entendemos por esto: 

(141 Pedro Moctezuma y Bernardo Navarro "Clase Obrera, Ejtircito Industrial de reserva y Movimientos -

Socialismo Urbano de las clases dominadas en Mtixico: (1970-1976) "en Teoría Política No. 2 M~i

co o. 60. 

(15) Pradilla Emilio •contribución a la critica de la ·•Teoría Urbana• Colecció.n ensayos U.A.M.- Xoch_i 
milco P. 154 
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- Por una parte, los efectos útiles producidos por los medios de circulación y consumo concentr~ 

en la ciudad; 

- Por otra parte, los efectos de aglomeración que son el producto indirecto de la yuxtaposición 

de medios de producción o de reproducción y no est~n ligados, como los efectos precedentes, a 

un objeto material particular. Se puede decir que su producción y no estan ligados, como los -

efectos procedentes, a un objeto rnatérial particular. Se pu0dc decir que su producción es, en 

cierto modo, colectiva: es una combinación social -concicntes o no, deliberada o no- de age~ 

tes urbanos incividuales (ccnstruci:ores de inmuebles, de vi\'ienda, de comercios, de oficinas, 

de ffbricas, entre otros).• (16) • Porque los medios de producción son prh·ados, porque las re 

laciones de producción son capitalistas buscando la ganancia privada de cada polo autónomo de acumula

ción. Por tanto. la urbani~ación capitalista es, ante todo, una multitud de procesos privados de apro

piación del espacio.• (17) 

La misma reproducción de esas condiciones generales, urbanas, de la pr~ducci6n capitalista es una 

contradicción de car~cter d1allctico, entre el proceso de socialización capitalista de las fuerzas pro

ductivas y las propias relaciones de productividad capitalista. • Esta contradicción es la fundamental 

expresada en el espacio de ese wodo de pro<lucci6n, en su proceso histórico generará siempre formas nue

vas de socialización: la es':atal y monopolista de la formación de los valores de uso urbano, pero al -

rnismo tiempo, va a reproducir Hr:iites s:.cr.ipre nue\'OS a esta sccializaci6n de las fuerzas productivas. -

Estos l!rnites se expresan en las luchas de clase, asi corr~ en las crisis urbanas de las metrópolis capi 

talistas. • ( 181 

Pode~os retomar entonces el concepto de condiciones generales de la producción capitalista, es la 

fuerza productiva, especifica que detennina a la ciudad -y de manera más amplia- el espacio capitali~ 

ta. Esto es, que la aglomeración de los medios de producci6n y de intercambio (Banca, Comercio) no esp~ 

c1fica a la ciudad capitalista. 

116) Lojkine Jean (El Marxismo, El Estado y la cuestión Urbana) siglo XXI P. 148. 

(17) Topalov Christian "La Urbanización Capitalista• Edicol. México P. 20. 

(18) Idem P. 21. 
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• t.o que en cambio caracttHizará, scgün nosotros doblemente a la ciudad capitalista es, por una -

parte, la creciente conccntraci6n de lon medios de consumo colectivos que ir~n condicionando un modo -

de vida, necesidades sociales nuevas, y por otra, el r..odo de aglomeraci6n espccHico del conjunto de -
los medios de reproducci6n, (del Capital y de la fuerza de Trabajo} que se ir~ haciendo una condici6n 

cada vez m~s determinante del desarrollo ccon6mico." (l~} Aunaue sabemos, que necesariamente este des~ 

rrollo econ6mico y la relaci6n dial6ctica con la concenttaci6n urbana constituye para el capital una -
econom1a de gastos gene~ales de circulaciór. y las de gastos de consu:no. La ciudad debe, por lo tanto, 

proveer al capital de las cond:ciones sociales (fuerza de trabajo que se reproduce con base en equipa

mientos colectivos de consul:lo) y condiciones f!sica:; infraestructura (entendiendose corno el conjunto -

de medios de produccibn preconstituidos: suministro de energía y de aguíl, medios de transporte de rner

canclas}. Con lo que permitir~ al capital rrantener y expander el espacio urbano capitalista. 

Las relaciones de producci6n capitalista, al m.lsr.IO tiempo que provocan con la gran industria una 

tendencia creciente a la aglomeración urbana, desarrollan sus propias contradicciones y con ellas los 
obst~culos a la organizaci6n racional, socializada de la urbanizaci6n lo que obliga a la intervenci6n 

directa del Estado. 

Las principales contradicciones, estan manifestadas estn1cturalmentc, en la diferencia entre COQ 

pcraci6n como una forma de di\'isi6n del tra~ajo necesaria a la unidad de producción para la obtención 

de plusvalor relativo, y de la cooperación •?spacial urbana, dentro de la divisi6n social del trabajo. 

Marx, compara la di\'isi6n del trabajo dentro de la sociedad y recalca que la diferencia no es solo 

gradual sino esencial: • La división del trabaj0 en el interior de la sociedad esta mediada por la 

compra y la venta de los productos de diversas ramas cel trabajo ( .•. } La norma que se cumpl1a plani
ficadarnente y la priori en el caso de la división del trabajo dentro de la sociedad, solo a posterio

ri ( ••• ) La divisi6n social del trabajo contrapone a productores independientes de mercanc1as que no 

reconocen m!s autoridad que la de.competenc:a ( ••• ) ." (20} 

(19) Lojkine Jean •El Marxisroo, El Estado y la cuestión Urbana.• Edit. siglo XXI P. 115. 

(20) narx Carl "EL CAPITAL" Libro I, Cap. X>:II. Tomo I P. 433. 



Tales contradicciones y sus principales obst~culos son: 

Al El primer obst~culo es, el proceso de las leyes de competividad en el mercado capitalista, en

tre los múltiples agentes que ccupan o transforman es espacio urbano y que expresa la contra

dicción entre la necesidad tl!cnica de la socialización (De las condiciones generales de la pr_2 

ducción capitalista) y la necesidad social de la búsqueda de rentabilidad. 

Bl Un segundo cbst5culo ligado a la propiedad privada del suelo somo sopor:c f!sico y como merca~ 

c!a no reproducible y necesaria a las condiciones generales <le la producción capitalista, es -

decir, a las condiciones de valorizaci6n del capít.11 en la producción de objetos inmobiliarios 

indispensables para la circulación materia: del capital y las necesidades de reproducción de -

la fuerza de trabajo. Ligado al problema d~ la renta urbana de bienes ralees (suelo urbano), -

como consecuencia de la aprcpi!ción privad~ del suelo, se produce una fragmentación del valor 

de uso complejo necesario al sistena ~spacial que garantiza las condiciones generales, cuyo 

consumo solo puede ser: colecth·o, socializ1do; la ¡::ropicdad privada en este sentido puede pre

sentarse co;:;o un obstáculo al desarrollo dc las ~ucrz.1s productivas. 

El propietario ¡:irivado del suelo, a cambio de Li transform.1ci6n de su uso y de liberar su mercan

cfa (o desarrollar el valor de car..bio de su patrimonio) e:l el ::"crcaco capitalista de bienes raices, -
exigirá que se le de a cambio un tributo especifico, una determinada renta del suelo, expresando asf, 

sus fines especulativos (cristalizados en la medida en que se retengan los terrenos dandoles un uso -

no comercial o esperando que aumente su orccio cor.ercial debido al valor de uso complejo potencial 
que adquiere por su localizaci6n, o bene:iciarse ce los efectos Gtiles de aglomeraci6nl afecta y limi 

ta la producción de los inr.~biliarios necesarios a la reproducción de la fuerza de trabajo y a la cir 

culaci6n y valorización del capital. (por lo que surge la fusión del capital industrial, inmobiliario 
y propiedad del suelo) • 

Por otra parte, las formas de propiedad no capitalistas, tambi~n impiden y obstaculizan a la pr2 

ducci6n de dichns condiciones generales, en la medida en que se constituyen como barreras Hsicas a -

la extensión y concentración del sistema espacial, restringiendo el mercado del suelo urbano, cuando 
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su uso est~ orientado a satisfacer las necesidades de autoconsumo de sus usuarios; es el caso de for

mas de propiedad colectiva o comunal que limitan su fraccionamiento y utilizaci6n bajo forma de propi! 

dad privada o bien latifundios urbanos heredados de relaciones precapitalistas ( en el caso de la ciu

dad de M6xico se puede ejemplificar con los casos de las tierras ejidales o comunales que rodean a la 

ciudad, de extensiones de terrenos ligados antiguamente a las haciendas y a las propiedades de la igl! 

sia cat61 ica ) • 

En estos casos, el Estado interviene ~·ara garantizar los soportes f!sicos necesarios a la repro

ducción de esas condiciones generales, ejerciendo su derecho Jl monopol~o legitimado jur1dicamente, -

tanto para tratar de mitigar los efectos d~ competitividad ar.arquista capitalista en la apropiaci6n -

privada del esFacio, como para forzar la liberación de los terrenos oci~sos y afectar las extensiones 

de terrenos necesarias para soportes f1sic0s para las intervenciones que garantizen esas condiciones. 

( es el caso del mecanismo jur:dico de Ja cxpropiaci6n) el estado interviene adcm~s mediante las legi~ 

laciones y regla'.r.entacíones que efectúar. i« cistribuci.6n espacial de las unid.:ides de producci6n, me -

dios de consur.'.o colectivo, uso de1 suelo, entre otros ccr.io refleJO de lJ llamuda planificaci6n urbana. 

Esta inten·encil'in data desde los ir.icios de la gran indu<;tri-3. 

C) Un tercer obst~culo o contradicci6n, es el :inanci~miento de los diferentes elementos que con~ 
tituyen la infraestructura product~va y los equipamientos colectivos de consumo necesario a la 

reproducción de la fuerza de trabajo. Es entonces cuando el Estado interviene, para asegurar -

la producción, distribución, mantenimiento y gestión de los elementos no rentables, y lo en -

frentan a los limites de las fuentes de financiamiento: las ganancias del capital, los sala 

rios de los trabajadores, y por otro lado a los limites del endeudamiento creciente con el ca

pital financiero internacional. 

La ciudad entonces, controla.y excluye la incorporación a €sta de los sectores no rentables en la 

esfera del capital. • Es as1 como la ciudad va a permitir una disminución de los gastos generales de -
la circulación del capital y una reducción de los tiempos de circulación dentro y fuera de la produc -

ci6n. Efectivamente, la urbanización no modifica sOlo las condiciones de la producción sino tambi€n 
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las condiciones de la circulación del capital. Por circulación del Caoital debemos entender tanto la -

:le! capital rr.ercancfo como la del capital dine::o. Desde este punto ce vista la concentracj6n urbana -
permite también una economía de • .;al'i tal de g.istos •. ( 211 

Esta disociaci6n capitalista por buscar los criterios mercantiles, dentro de la movilización del 

capital, surge por el agravamiento de la rentabilidad de lo¡; sectores de producción ( como condiciones 
generales para la producci6n ) que no aon nccc:Jarias para la reproducci6n del capital, ni rentables o 

sea los medios de consumo colectivos, aunque el soporte físico de su dinámica de acumulación sea sobre 

un conjunto de los medios de consumo colectivo~, los cuales selecciona y jerarquiza en función del -

criterio mencionado. 

" Porque no todos los medios de consumo colectivos tendrSn el mismo car!cter de superfluo para el 

capital: los gastos para educaci6n, y ante todo los vinculados directamente con la enseñanza t~cnica -

profesional, los gastos de invcstigaci6n y des.1rrollo podrán entr11r as1 en lo que los planteles direc

tivos denominan las• funciones de entrenamien:o •, con el mismo derecho que las supercarrcteras o las 

telecomunicaciones, mientras que los gastos de salubridad, los equipamientos socioculturales quedarSn 

relegados lo mismo que las carreteras secundarias, los transportes colectivos o el teléfono de uso do

méstico a las funciones de accmpañamiento." (22) 

Ya que precisamente necesitan para su producci6n una elevada composición org!nica de capital y su 

período de rotación del capital, que traé como consecuencia una tasa de ganancia interna estremadamen

te débil que solo podria ser compensada por un precio de producci6n muy superior a su valor, por lo -

que resulta imposible para el Estado la producción de estos bienes, por la gran demanda de los servi
cios. ( claro esta que la plusvalia producida en el resto de la economía, est! acaparada por capitali~ 

tas l. 

• En la medida en que el desarrollo de la aglomeración urbana dependa estrechamente de su articu-

(21) Topalov Christian • La Urbanizaci6n Capitalista• Edit. Edicol M~xico P. 25. 
(22) Lojkine Jean • El Marxismo, El Estado y la cuestión Urbana • siglo XXI P. 55. 
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laci6n con un polo de empleos, los modos de i:nplantación du las compañías industriales y los empleos -

de oficina pesarSn, pues, mucho es el desarrollo de las ciudades. Y cada vez es más notorio actualmen

te que los criterios de implantación espacial de las grandes firmas capitülistas entran en contradic

ci6n con las necesidades tecnológicas y sociales de un verdadero fomento de los recursos del territo

rio, o sea de una corporación desarroll~da a la escala del territorio nacional." (23) 

De este modo las relaciones capitalistas, dificultan la articulaci6n en el espacio de las infrae~ 
tructuras, de lus luqares de reproducción de la mano de obra. De aquf el limite que las relaciones de 

producción capitalistas oponen a la socializaci6n urbana de las fuerzas productivas. 

• Por un lad?, el despotismo del capital en el seno de la unidad de producción -hoy en d1a ha -

br1a que decir mSs bien en el seno del grupo monopolista-. Por otra anarqu1a en las relaciones entre 

unidades de producción. Esta oposición indica exactamente la contradicción de la urbanización capita

lista: cada capital privado busca la ganancill, pero al hacerlo, obstaculiza la formación de los efec

tos Otiles de aglomeración.• (24) Lo que ~sta anarqu1a de la competencia continüa siendo fundamental, 

en el capitalisno monopólico del Estado. 

• La ciudad desewpeña por consiguiente un papel econ6~ico fundamental en el desarrollo del capit~ 

lismo, pero al contrario de la urbanización, cst! conformada, modelada, por las necesidades de la acu
mulación capitalista.• (25) 

Cada capital compite por conseguir la ganancia m!xima, es decir la sobreganancia. A la vez que va 

a tratar por competir en la apropiación de las sobreganancias de localización: invirtiendo en localid~ 

des que presenten condiciones favorables de rentabilidad (superiores a la media), por lo tanto de -
una sobreganancia. 

(23) Idem Op. sit. P. 156. 

( 24) Topalov Christian • La Urbanización Capitalista • Edit. Edicol M~ico p;: 32. 

(25) Lojkine Jean • El Marxismo, El Estado y la cuestión Urbana • Edit: siqlct'xxI P. 156. 
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La fornaci6n de un mercado para el capital tiene dos determinantes: el desarrollo de una estruct~ 

ra en profundidad, es decir el desarrollo de una agricultura y de una industria capitalista en un te

rritorio ceterminado, preciso y bien delimitado, y el desarrollo de una estructura espacial en exten

sión, es decir la expansi6n de su esfera de dorr.inaci6n en nuevos territorios. 

Los modelos de desarrollo • C(·ntro • y • periferia • remiten en primer término la articulación e!! 

tre esos dos conceptos: la dirnensi6n espacial y de ese sistema, y que es la división del mundo entre -
• centro • imperialista y • periferia • dominada. 

En el modelo de desarrollo del centro (acumulación a~toccntrado) la asignación y la resignación -

del valor en el seno del sistema productivo se entabla un¡¡ lucha competitiva entre capitalistas confoE 

me a sus intereses para esto tiene que aumentar la composici6n orgánica del capital y por lo tanto ma!! 

tener una tasa de ganancia estable o aumentarla. Este movimiento es incompatible a menos que se respe

ten ciertas relaciones que vinculan la tasa del plusvalor, la tasa de acumulación y la composici6n or

g~nica del ca pi tal en los distintos rarr.os. 

Y es aquf en esta etapa rrDnopolista, donde las crisis periódicas vienen a restablecer el equili

brio. Porque el nivel de los salarios reales, es dirigido por l'a elevaci6n de la productividad. 

Este modelo de crecimiento equilibrado autocentrado, en que el sector I (producción de medios de 
proJucciónl tiene como desembocadura al sector II (producción de bienes de consumo) donde los trabaja

dores producen valores ce uso y de (plusvalorl, a trav~s de lo cual se les deja la posibilidad de ad

quirir una masa creciente de valores de uso productivo. 

El modelo de autocentrado no se concibe s~n la existencia de una " Fuente • de plusvalor diferen

cial: la periferia, primeramente .se da una relnción de dominación que permite el intercambio desigual 

en sentido a~plio, luego una relación de integración (deslocalización de la producción industrial bajo 
la ~gida del capital financiero y la tecnolog111 del centro), realizandose de las superganancias median 

te el intercambio en sentido estricto (juego du las zonas de salario). 
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El nodelo • extrovertido " ( periferia ) • Es contrario al modelo de acumulación autocentrada. 

El modelo • extrovertido • que impera en la periferia no se concibe sin sus relaciones con el cerr 

tro; desde el punto de vista ele la forrnaci6n social dominada, hoy desarticulaci6n. 

En cu;into al resto que produce la periferia se queda,para ser con autoconsumidos por las clases -

existentes en la zona. Otras caracter1sticas de las zonas perifericas es: la tendencia a la " margina

ción de las rnas~s " y la dependencia tccnol6gica. 

En el proceso de expansión del capit11l monopolista, la ¿imcnsi6n espacial de la articulación de -. 

los modos de producción ( entendiendo que tales modos son: dominantes o dominados, desarrollado o no -

desarrollado, en el sentido de la sumisi6n real del trabajo al capital, a trav6s de precios rnonopoli

cos, medido por la relación de la composición org!nica del capital l. Determina la " Estructuración -

del sistema del espacio", lo cual permite explicar el¿ porque? de las regiones desigualmente desa

rrolladas. 

Espacialmente, la expansión del capitalismo se caracterizar~ por la fijación de unidades de pro

ducción ( capital fijo ) en función de un cálculo de i:entatilidad privado que toma en cuenta la capaci 

dad de apropiarse en forma mercantil de los objetos del trabajo y de la fuerza de trabajo, y de dar s~ 

lida a los product.os en un mercado. Esto implica • La separaci6n de los productores de sus medios de -

producci6n y por el carácter privado, aut6norno, de la valorizaci6n de los distintos segmentos del capi 

tal social. La ley del valor, que se realiza a trav~s del intercambio mercantil entre esos segmentos, 

asegura la autoregulación del desarrollo de los diferentes ramos de la producción ( aunque sea por me

dio de las crisis, como anteriormente mencionarnos ) • (26) 

Tal proceso permite al capit~l monopolista redefinir la distribución del capital y el proceso de 

trabajo en el• ciclo del producto", proceso que por otra parte reproduce las desigualdades de desa

rrollo entre regiones • autocentradas y ~xtrovertidas • 

(26) Lipietz, Alain • El capital y su espacio • Edit. siglo XXI Mrucico P. 37. 
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La regi6n determinada corno esoacio politice, es consecuencia económica inmediata de las relacio -

nes que se establecen entre regiones desig·Jalmcnte desarrolladas en el seno de mercado de valor. Inmer 

sos en ese mercado de valor las regiones se clasifican en tres categorías: 

Tipo I) son las que marcan la estructura general del territorio, persiguiendo la optimización de 

las diferentes zonas, en función 'de el aprovechamiento de materias primas, presentan un -

fuerte ambiente tecnológico, con lazos estrechos entre loo centros de negocio, los cen -

tres de ingenier!a y los establecimientos de investigación y enseñanza tecnol6gica y cien 

t!fica. En ella las externalidades ( en relación a la competencia entre capitales de 

otras ramas, en otras regiones donde el capital invertido tiene la caracteristica de ser 

altamente tecnificado, lo que supone una cornposici6n orgánica de capital baja ) son inten 

sas, y el valor de la fuerza de trabdjc es importante, as1 como el acaparamiento de la 

fracci6n calificada de la ma~o de obra. 

Tipo II) Generalmente son regiones, q~e se instauran porque las condiciones de infraestructura son 

muy favorables, adern~s de ser baratas, al igual que se benefician por las relaciones de -

la~ otras industrias. Presentan densidad de mano de obra calificada (t~cnicos, obreros, -

profesionales), lo que supone una tradición industrial correspondiente por lo menos a la 

fase de la gran industria, y un valor medio de la fuerza de trabajo. 

Tipo III) Las que representan reservas de mano de obra que pueden considerarse no calificadas y de 

muy bajo valor de reproducción, puesto que son producto de la disolución de otros modos o 

de la declinación de industrias obsoletas correspondientes a una fase anterior de la divi 

si6n de trabajo. 

Entre estos tres tipos de regiones las relaciones sociales entre estas mismas, se articulan y se 

integran, mediante la formación de un valor interregional determinado por la productividad global de -

los ramos, y un intercambio desigual ( en un sentido estricto ) en beneficio de las primeras. Los cir

cuitos de ramo que se instauran asignan la dirección del proceso de trabajo ( ingenieria ) y de valor! 
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zaci6n a una región I. La fabricación calificada a una región II, y el montaje no calificado a una se~ 

ci6n III, y lo hacen independiente del centro de consu~~ del producto final ( en general la región I ). 

Evidentemente, las relaciones de interre<¡ionalidad permite que en ocasiones se encuentren super

puestas estas regiones, como el C.lSO de las regiones I y II, que caracterizan a las zonas~· 

De los paises subdesarrollados, o bien como el caso de MC!xico en donde las regiones I, II y III -

caracterizan la periferia del subdesarrollo, 5e superponen ( de ah1 la formación de la estructura gen~ 

ral del territorio, expresando la dualidad de conceptualización de" centro" y" periferia•, ya sea 

aplicado a econom1as •desarrolladas• o• sutdesarrolladas •,o bien• independientes• y• dependie~ 

tes "J. 

Naturalmente las modalidades de la articulación dependen del estado del sistema de transporte y -
telecor:runicacion~s, y sobre todo de la capacidad del capital para interregionalizarse. Pues su dinámi

ca es la acur:rulaci6n ampliada en un mismo ramo y en una misma región. A su vez la interregionalización 

supone la articulaci6n del capital industrial al capital financiero, la automatizaci6n de las funcio

nes de la planta productiva, entre otras. 

Evidentemente los conflictos aparecen: 

- ?or un lado, la constante traba que representa para el capital, la propiedad territorial. Esto 

es que incluso, entre el capital pequeño y medio, y además el gran capital familiar-regional, -

compiten por sostener politicas o normas, que tomen en cuenta sus intereses políticos en su ca

rácter de clase dominantes regionales. 

- Y, por otra parte, el capital nacional o internacional, que por su parte, puede adoptar normas 
de pol!tica salarial. 

Esas contradicciones cristalizan en la pol!tica territorial, la pol!tica de las infraestructuras, 

la pol1tica de las implantaciones industriales, entre otras, que evidencian y reflejan el car~cter 
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ideológico de las teor1as burguesas. Como reflejo, es la pol1tica estatal de descentralizaci6n oligSr

quica, en donde el estado genera y permite la participaci6n de capital en las distintas regiones ( ge

neralmente de manos de particulares y capitalistas), por medio de la• ayuda con subsidios• y" pre

cios de garant1a • para pequeños agroproductores o con • estimules fiscales • para los industriales. 

El centro de control del conjunto es en general la regi6n I, regi6n de acumulaci6n autoconcentra

da, centro real del proceso de valorizaci6n del capital financiero y centro tecnológico del proceso de 

trabajo: se trata espacialmente de una ciudad de car~cter centr!co de primer orden que las demás ciud~ 

des de las subsecuentes regiones. 

Las regiones de tipo II, con frecuencia ae trata de antiguos centros correspondientes a una anti

gua división interregional del trabajo que, por no haberse rodeado de una red diversificada, y por ra

zones de obstaculaci6n de la propiedad del capital, o al desplazamiento de las ganancias del intercam

bio desigual, no han podido transformarse, por ejemplo, las regiones textiles y mineras. 

Respecto a las regiones del tipo III, esta ~ltima clasificaci6n, que tradicionalmente se caracte

riza por su econom!a agraria, ha sido cau1;a de que se hable mucho de su • vocación para la industriall 

zaci6n • • En tales regiones ( como carac~erizamos anteriormente como • céntricas • y " periféricas ") 

periféricas los criterios de industrializ.1ci6n en países subdesarrollados significa que no puede tener 

lugar ~s que en forma de establecimientos que necesiten pocos vínculos con otros centros de produc -

ci6n cercanos, lo que implica : 

Que estos establecimientos • rehuye • los efectos externos, que es la busca de superganancias -

vinculadas a los precios diferentes de la fuerza de trabajo, en las regiones rurales en general 

poco desarrolladas: La ind~strializaci6n masiva provocar1a inevitablemente una relevaci6n regi2 

nal de los salarios. 

- Aunque esos establecirr~entos no buscan las redes de entrecruzamiento de procesos productivos e~ 

tre ramos, tampoco las provocan. Hoy esto es evidente, pero no hace mucho se contaba con esta

blecimientos industriales en la región perif~ricá tuvieron un • efecto de arrastre • en las re-

62 



giones • subdesarrolladas • por lo qu.1 surgieron complejos siderOrgicos y petroqu1micos. 

En realidad, tales establecimientos, tienen vínculos org5nicos con sus centros de aprovisiona -

miento de materias primas y productos semi determinados, y con sus mercados. Pero el circuito -

del ramo define un espacio específico a escala i~tcrnacional, que no se articula concretamente 

a escala reqional con los otros proceso's productivos que determinan la economía regional. Se ª.!'. 
ticula al máximo a esas regiones de adopc16n en la medida en que le proporcionan, a partir de -

la disol~ci6n de los modo~ dominados, la mano de obra bajo precio que necesita: Volvemos a en -

centrar el rrcdelo de acumulación extrovertida. Lo mismo sucede con la actividad turística modef 
na. 

Finalmente, las viejas regiones industriales, que tcn1an entonces catergor1a de• centros •·ap~ 

recen, en una fase ulterior de la div1si6n del trabajo y de la hegemonía del capital financiero. 

como •excentradas", co~c no ofrecen ninguna flexibilidad a la redistribución del valor, estan -

condenadas a integrarse a circuitos do1:1inndos exteriormente por el capital. 

Esas regiones caen en las cateqor!as II ó III, pues en ellas el trabajo calificado individual se 

desvaloriza brutalmente ( desde el punto de vista del salario y desde el punto de vista del estatus: 

los obreros profesionales se convierten en cbreros especializados ) , aan cuando la región conserva sus 

tradiciones industriales, su concentración urbana, sus aparatos de formación profesional, sus equipos -

colectivos, entre otros. 

En todos los casos, la industrializacHin de regiones del tipo I~I, ya se trate de antiguas zonas 

rurales o de antiguos centros industriales, presenta la particularidad de la creación de empleo es acom 

pañada por un aumento del desemoleo. 

El fondo del problema es la creación de empleo transforma un ej6rcito de reserva • flotante • a un 

ejército de reserva • latente • 



Este altimo, ha entrado por el torniquete d~l salario, de la reproducción enteramente mercantil -

de la fuerza de trabajo. La urbanizaci6n materializa esa irreversibilidad a trav~s de la transforma

ci6n del modo de vida. 

Se observa entonces un doble fenómeno: despidos y descalificacl6n a partir de las viejas indus -

trias, aparición de una mano de obra (jovenes 'y mujeres) ¡lisponible para nuevos empleos. 

• En todos los casos, la feminizaci6n del desempleo y del empleo traduce el papel del casi-modo -

de producción dom~stica en la articulación de los modos de producción, o el pasaje del modo capitalis

ta de una fase a otra: la reorqanización espacial, es acompañada por una feminización de los empleos -
asalariados.• ( 27) 

En forna más general, la restructuraci6n espacial de procesos productivos es siempre indicio de -

una restructuración de las relaciones entre clases y, en particular, efecto de la lucha del capital -

por descomponer y recomponer a la clase obrera a f1n de impedirle adquirir su autonom!a, transformarse 
de clase • en s! • en clase • para s! • 

Por tal proceso, de la competencia anarquica entre los diferentes agentes capitalistas, es evide~ 

te la transformación del espacio urbano, que se manifiesta en el nivel de la divisi6n territorial del 

trabajo: • Lo ~ y lo arbitrario juegan su desordenado juego en la distribución de los productores 

y de sus medios de oroducción entre las diversas ramas del trabajo social." (2B) Engendrando así dos -

fenómenos espaciales contradictorios, • Es, por una parte, el subdesarrollo creciente de las regiones 

menos ~otadas de infraestructuras urbanas ( medios de circulación materiales y medios de consumo cole~ 

Hvos ) y, por otra parte, la congestión urbana, la gigantesca aglomeración de Megalópolis donde ya e.2 

tán concentrados los medios de comunicación y de consumo colectivos más variados y densos. Aglorneraci~ 
nes en el interior de las cuales se producirá el mismo proceso de diferenciación espacial entre las zo 

(27) Idem Op. Cit. P. 120. 

(28) Karl Marx tomo I, Vol. , siglo XXI P. 
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nas mejor equipadas, que lo ser!n cada vez m!s -centros de negocios, zonas residenciales de las clases 

dominantes- y las zonas menos equipadas, cuya distancia respecto de las primeras no deja de aumentar -

tendencialmente.• (29) 

• Lo que especiHca a la ciudad capitalist11 como forma dominante, hegemónica, del sistema de sopoE_ 

tes materiales de la sociedad capitalista, es la concentraci6n desigual y combinada de los elementos 

fundamentales de la reproducci6n del capital: la producci6n industrial y los sectores subordinados y d~ 

terminados por ella: la circulación mercantil y monetaria, y las condiciones generales de la rrcducci6n 

y la reproducción del capital. 

Entre el los, es la producción industrial la que asigna a los dem!s elementos su lugar y funci6n y 

estn:ctura el conjunto de sus relaciones. Esta especificidad supone la concentración de lo fundamental 

de los procesos y elementos ligados a 111 repro<lucci6n de lo~ dos polos fundamentales de las relaciones 
de clase' trabajadores y no trabajadores ( burgues!a y proletariado } , vinculados al proceso de repro

ducción del capital en sentido estricto. La c:udad concentra tarr~ién lo fundamental de las activida

des superestructurales ligadas a la reproducci6n global del r~gimen social capitalista: pol!tica e 
ideología, los agentes sociales que en ellas participan a sus soportes materiales, bajo la ~etermina

ci6n de las relaciones de producción. ( ••• ) 

( ••• } En una palabra, las• prácticas urbenas •serian todas aquellas realizadas por los compone~ 

tes de todas las clases sociales, concentradas territorialmente en la ciudad y que, como expresión de 

las contradic~íones sociales del r~gimen capitalista de producci6n, tienen lugar en forma jerarquizada 

en todas las instancias de la vida social • urtana •, siendo dominantes y determinantes aquellas que -

se anudan en torno a la producci6n y realizaci6n de las mercanc1as. Estas prácticas se concentran en -
los tres niveles de la lucha de clases; econ6nica, ideológica y pol!tica, siendo esta altima la funda-

(29) Lojkine Jean • El Marxismo, El Estado y la cuesti6n Urbana • Edit. siglo XXI P. 157. . . 



mental." (30) 

6. producción social del espacio - lucha de clase y estado. 

La estructuraci6n del espacio, como producto de la articulaci6n entre los diferentes modos de pro 

ducci6n, además como producto de la expansi6n del capital monopolista sobre la base del desarrollo a

narquice/desigual, es entonces producto de las• leyes inmanentes del materialismo hist6rico •,y par

ticulannente de la acumulaci6n del capital. 

Esta estructuración del espacio es la dimensión espacial de las relaciones sociales, y, como es

tas son lucha de clases, la estructuraci6n del esoacio es lucha de clases, por tanto la lucha de cla

ses es un medio y producto de ella. 

Es perfectamente evidente en el proceso de acumulación¡ la mísIT~ lucha, principalmente política, 

de la burguesía contra las • masas pobres • de los distintos modos de producci6n ( que coexisten en -

un momento dado, en el modo dominante), en un mismo movimiento, el proceso legitimaci6n de la propie

dad privada, organiza el éxodo rural, diversifica la división social del trabajo. Así, • doblegar al 

proletariado a las necesidades espacialmente determinadas por la acumulación de capital se vuelve de~ 

de ese momento un imperativo constante, y sigue siendolo en las fases ulteriores del capitalismo." -

(31) • 

En ninguna et&pa de su desarrollo el capitalismo se contenta con el solo • juego de las leyes -

económicas". Aunque estas funcionen como un• doble torniquete• de la reproducción (el ciclo de va 

lorizaci6n del capital por un lado, el ciclo salario compra de bienes de subsistencia -reproducción 

(30) Retomamos la caracterización de Lenni~ en el ¿ Que hacer ?, en obras escogida~. (Tres volGmenes) 

Editorial Progreso, Mosca, ler. VolGm:n, pp. 138 y ss. 

(31) Lipietz, Alain • El capital y su Espacio • siglo XXI P. 121. 
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de la fuerza de trabajo- venta de eua fuerza cor.tra un salario, por el otro), El pequeño comerciante, 

campesino, artesano, llevado a la qu:ebra: el obrero desempleado, tendrSn que encontrar quien los con

trate. Paralelamente otras relacionen sociales ( impuestos prcdiales, gastos de renta, gastos de comi

da en otras ) son necesarias para me:er rSpidariente al • trabajador libre " por el torniquete y tener 

restringida su " movilidad como fuena de trabajo •. Tod1s estas medidas - tap6n, son manejadas por -

una relación política de clases. 

El uso del ej~rcíto de reserva, por parte del capital, no es el Gnico producto de la competencia 

entre capitalistas, adern~s fue=za de coerci6n que los obligar1a a someterse a la ley inmanente del de

sarrollo interregional desigual. • La util izacíó11 monopolista de ese desarrollo desigual es a su vez -

producto de µna lucha de clases en la econorn1a, lucha librada por la burgues!a contra el proletariado, 

que no es sino la dimensión espacial de la lucha de clases en la econom1a.• (32) 

La participación del E.stado capitalista en la reproducción de las • condiciones generales de la -

producción·, ¡ formas de producci6n in:nobiliari~, y los mecanismos de reproducci6n de la fuerza de -

trabajo l, fundamenta su armazón material, cor.IO fuerza• Politico-Estatal •, lo cual supone ademSs una 

primera relación del Estado con las clases sociales y su lucha. 

~l desarrollo de las fuerzas productivas y por ende las relaciones de producción ( que se desdo

blan en una relació~ de propiedad, y de posesión ) , determinan las relaciones entre trabajo y capital, 

que son ya relaciones de clase y que se traducen en forma de• poderes de clase•, estan vinculados a 

las relaciones politicas e ideológicas que las consagran y legitiman. • El proceso de producción y ex

plotación es al mismo tiempo, proceso de reproducción de las relaciones de dominación / subordinación 

politica e ideol6gica.• (J3) 

El fundamento pues, de la materialidad institucional no se sitGa en las relaciones de circulación 

del capital o de los intercambios mercantiles aunque actGan sobre ellas, sino en las mismas relaciones 

(32) Lipietz, Alain •El capital y su Espacio" Edit. siglo XXI M~xico P. 122· 

(33) Nicos Poulantzas:"Estado, poder y socialis~o· Edit. siglo XXI P. 25. 
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de producci6n dentro de una determinada divisi6n social del trabajo. 

Tales relaciones de producción, conviene recalcarlo son ya relaciones de lucha y de poder entre -

clases sociales antagónicas. En este sentido no hay lucha y poder de clase antes del Estado o sin Est~ 

do. 

Ahora bien, el poder político asentado en el poder económico y en las relaciones de explotaci6n -

ocupa un lugar especifico, se concentra y materializa en el Estado, lugar central del ejercicio del P.2 

der poli tico. 

Este mismo ejercicio del poder pol!tico, es utilizado por el Estado en la lucha y la dominación -

pol1tica. Para con • las clases dominantes, y en particular a la burguesía el Estado tiene un papel 

principal de organizaci6n representa y organiza la clase o clases dominantes ( ••• ),el interés políti

co a largo plazo del bloque en el poder. Dicho bloque está compuesto de varias fracciones de clases 

burguesas, bajo la dirección de su fracción hegemónica " 1 34) El Estado, entonces constituye la uni

dad política de la clase dominante y la instaura como tal; esto se traduce para las clases dominadas, 

a través de la intervenci6n de los aparatos de E.stado, en su división coptación o desorganizaci6n per

manente. 

Para realizar esta tarea el Estado se vale, del conjunto de sus aparatos. Es por ello que el Est~ 

do no se debe considerar como una entidad intrínseca, como una• cosa•, sino como una relación, "más 

concretamente como la condensación material de una relaci6n de fuerzas entre clases y fracciones de -

clase, tal como se expresa,sie~pre de for:nt< específica en el seno de Estado." (35) Es decir, en una 

concepción marxista, el Estado no puede ser reducido a una cosa instrumento, o a un sujeto; esta prim~ 

ra idea instrumentalista, no reconoce al Estado ninguna autonomía, sino un instrumento o máquina al 
servicio de la burc¡ues1a o de la ~racci6n rJonop6lica; en la segunda concepción, vo::>luntarista, se consJ: 

(34) Idem P. 47 

(35) Idei:i P. 152 
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cera en forma absoluta, la autonom!a del Estado, y se reduce a su voluntad como • instancia racionaliza 

dora de la sociedad civil •, enfati;:ando la acci(ln de sus portadores: la burocracia o las Hites pol!ti_ 

cas. En estas dos concepciones la relaci6n del Entado con las clases sociales es captada como • una re

laci6n de exterioridad, como unidadc:; intrfnsccar. enfrentadas una frente a la otra, de la que uno ten -

dría el poder que a la otra le faltara • (36) 

No obstante, estas do~ concepciones no perr.:itcn explicar las contradicciones internas del Estado. 

En la prir.icra concepci6n instrur.iental se con~idernn solo como tensiones, presiones externas, que no CO!}_ 

tribuyen de ~~do esencial en el establecimiento ce su política; en la concepci6n voluntarista, las con

tradicciones no pasan Je ser ~~nifest:aciones secundarias, accidentales, episódicas debido a fracciones 
entre las ~lites o los grupos burccrEticos, sienco estas contradicciones exteriores a las clases socia

les. 

• El establecimiento de la pol!tic3 del Estado debe ser considerada como el resultado de las con

tradicciones de clase inscritas en la estructura misma del Estado ( .•• ) las contradicciones de clase -

constituyen al Estado, est~n presentes en su armazón ~aterial y estructuran asi su organizaci6n: la PQ 

11tica del Estado es el efecto de su funcionar.iiento en el seno del Estado." (371 El Estado por tanto, 

no organi;:a la unidad política del bloque en el poder desde el exterior, sino • muy al contrario, el -

juego de estas contradiccio~es en la materialidad del Estado el que hace posible, parad6jico que pue

da parecer, el papel de organizaci6n del Estado.• (381 

Las contradicciones de clase existentes entre las facciones del bloque en el poder revisten en el 

seno del Estado, la fot·ma de contradicciones i:iternas entre los aparatos y ramas del Estado y en el s~ 
no de cada uno de ellos. Es decir la autonomía relativa del Estado no le viene de la relaci6n de exte

rioridad con tal o cual fracci6n del bloq-~e en el poder, sino que es el resultado de sus contradiccio-

(361 Idem P. 157 

(37) Idem P. 159 

(38) Idem P. 16P 
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nes internas y se expresa en la autonvm!a relativa de tal o cual rama o aparato del Estado en relación 

con los demás. Dentro de esta perspectiva no se considera al Estado capitalista como un bloque homogé

nico y monol1tico, sino como " un campo y proceso cstratt!gico " de fuerzas contradictorias. 

As1, el Estado no es solo un simple acoplamiento de aparatos dispersos, sino que representan una 

unidad centralizada de todo el aparato de f.stado, inscrita en ar:naz6n Jerárquico-Burocrática. 

La configuración precisa del conjunto del aparato del Estado no dependen solamente de la relación 

de fuerzas internas al bloque en el poder, sino tambi~n de la relación de fuerzas entre 6ste y las ma

sas populares lo cual permitir1a explicar la organización deferencial de tal o cual aparato ) • 

La existencia de las clases dor.iinadas se materializa en el Estado de una manera especifica, no -

por intermedio de aparatos concentren un poder propio de dichas clases sino " esencialmente bajo la -

forma de focos de oposición al poder de las clases domina~tes ". (39) La presencia de las clases domi

nadas en el Estado, se hace como tales, bajo una forma mediatizada. 

Las funciones del 'Estado y su materialización en los aparatos del 'Estado es relacionada directa

mente con el proceso de producción capta, la divisi6n social del trabajo y su intervención para asegu

rar las condiciones generales de la prod~cci6n capitalista, • Se traducen en una serie de funciones -

econ6micas que se relacionan y articulan con sus funciones propiamente poltticas e ideol6gicas y encaE 

nan en la r:1aterialidad institucional <le 5US aparatos • (40), jugando un papel org~nico en la reproduc

c~6n del ciclo del conjunto del capital. 

En este sentido las funciones económicas del Estado no existen mas que vinculadas a la lucha de -

clases y por tanto tienen un contenido y un carácter polttico determinado. 

El contenido pol1tico de esas funciones ( como el aseguramiento de los soportes .ma.teriales, la do 

(39) Idem P. 160 

( 40) Idem P. 205 
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t~ci6n de infraestructura y equipamiento para el consumo colectivo, entre otros J. Conciernen tanto a -

las condiciones de reproducci6n de la fuerza de trabajo de las ::-.asas populares. 1\ungue esto no quíere -

decir que existan de un lado, funciones del Estado favorables a las masas pOf"Jlares ( aunque hayan sido 

impuestas por la prcpia lucha de clises J, y por el otro, funciones ceon6micas a favor del capital to

das las disposiciones adoptadas por el estado capitalista, se insertan finalmente en una estrategia a -

favor del capital y de su rcproducc:6n ampliada. 

Por ejempl0 la reproducci6n de la fuerza de trabajo es también una estrategia pol1tica en el sentl 

do de • tratarse en todo momento de una reproducción de la división social del trabajo, los elementos -

pol1ticos ideol15gicos están siempre constitutiv.1mente presentes ( ••• ) intervenciones encaminadas a la -
gesti6n y al control pol1tico policiaco de esa fuerza." (41) 

(41) Idem P. 227 
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7. génesis de la categoría renta. / proceso económico. 

La renta del suelo urbano como cateqoria econ5mica, se genora a travás del desarrollo de <la es -

tructura urbana/capitalista. 

Se genera por un proceso económico, - ouc es la forma en que se amplia el capital y el papel que 

guarda una de las formas especificas; las sustantivaciones de capital, en relaci6n a la propiedad de -

la tierra y su estructura reg!da ~or ur.a econon!~ mundial - en un estadio hist6rico, representado por 

l~ g~nesis hist6rica de la renta del suelo. 

Para tratar de manera más precisa la cuestión del suelo urbano, el problema de la acunulaci6n, -
de Ja proclucción y del consumo en centros qeogrHicamentc especific.1dos, analiz11ndo la renta rlifcrenci.il 

como tratamientos ar.al6gicos para sintetizar la renta cel suelo urbano. Pecordcnos entonces: 

~ue la tierra, es un medio de producción er. general considerado en todo t100 de organización so -
cial, la tierra significa un nedio de oroducci6n 111 y caracterizado cor\O valor de uso/consumo (2). 

Además se trata de un bien finito, oue origina en el momento oue aparece la posesi6n y propiedad la 1:o
nopoli:i:aci6n. Es!:o es, cue cierta clase social a trav6s de un proceso de aoropi,1ci6n, van transformanc'!o 

la tierra en prc<p1ecad privaóa, apoderandose de ella y esto va a hacer surgir solo para una clase social 
la M::inopolizacil"n. 

Por otro lado ésta Honopoli~ación va a siqni!icar la división social corno poseedores y desposei -

dos, es decir dial~cticamente la posesión de "algo" niega la posesión de otros sobre este bien. 

En el momento que se establ~ce la oropiedad privada va a existir una clase ~ocial de desposei -

dos en este sentido la propia tierra, va a constituirse en el elemento de partición en el desarrollo -

de la estructura social (poseedores y desposeiaos) • 

(l) En el caso estricto acr!cola ceno Proñuctor de 3lira~~tos. 
(2) Como una ocupaci6n espacial, cenardará p~rrnar.ente~ente habitación. 
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Entonces con estas premisas y entrando al an~lisis del modo capitalista y la acumulaci6n (enten 

diendo que en ~sta el elemento generadcr c!el excedente, está dada sola y exclusivamente por la riqueza 

natural y el trabajo social), En 1~1 cual el trabajo social, toma el carScter específico de mercancía, 

vemos entonces que el trabajo humano, produce valores, satisfactores para la propia estructura social, 

y que se convierten en mercandan. ¿ Pero qul- significa ser r.icrcanda?, desde el punto de vista pura

mente anal1tico, al producir objetos se les éota de un doble carácter, valor de uso-valor de cambio. 

En tanto que valor de uso es un bien destinado a satisfacer alguna necesidad social ( 3 ) , y que por 

tanto en el mod~ capitalista tiene valor de cambio, es decir una propiedad especifica que le permite 

intercar:lbiarse con otras mercancias El valor, desde el punto de vista estrictamente econ6mico es el -

trabajo socialmente ntcesario imolicndo en la producci6n de !a mercancía. 

Hay dos aspectos de este trabajo socialmente necesario 

1.- El promedio del trabajo que se aplica en la producci6n de una mercancta determinada. 
2.- El trabajo que la estructura social en su conjunto necesita dedicar a la producci6n de cier

to ti~o de satisfactores. 

Estos aspectos nos permite contemplar cuc la oropiecld de las mcrcancias, ya no son solo produc

to directo del trabajo sino prccuctos del capital y su :ciodo de acumulaci6n. 

Ya no se trata solo de la circulaci6n simple de mercanc!as X-D-~', en donde el productor inter

car.ibia libremente en el mercado el producto de su trabajo, si no en todo un proceso de circulación mas 

cooplejo et\ donde, existe una fase de venta y una fase de compra {se vende para comprar). 

Este aspecto de circulación de mercanc1as implica al productor directo que produce su propia mer 

cancia, la vende en un mercado, o?tiene dinero a cambio de ella, y posteriormente con ese dinero reali 
za la coMpra de los satisfactores que el particularmente no produce, entonces la circulaci6n de merca!!_ 

cia implica una venta para comprar. Entonces aparece dentro de la producci6n de dos mercancías (clara-

( 3 l No importa que sea una necesidad creada o purarr.ente consumista. 
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mente distinguibles por sus calidades son dos mercanda:s diferentes). 
i 

Un tercer término, en este caso el dinero, (para 
1
estos efectos) medida de valores, porque permite 

comparar el trabajo socialmente implicado en la producción de la rnercanc1a M con respecto al trabajo -

implicado en la producción de la rnercanc!a M'. Pero también es un medio de circulación, en la estructu

ra mercantil capitalista, sin el dinero no es'posible (re~lizar lo que en otros términos sería el true

que), intercambiar la mercancía M por la mercanc1a M'. 

Existe entonces aquí, el factor determinante del proceso de circulación de las mercancías, el di

nero, como medio de circulación. En donde tambi~n aparece pues corno otra mercancía aunque por autonomj

cia, la mercancía que tiene todas L1s virtudes ele todas las r.:ercanc!as, ya que es susceptible de cambiar 

ae en cualquier momento por cualqufor otra mercancía, algo que no sucede con las dem:ls mercancías. 

Para que las otras mercancfas puedan cambiarse es necesario que exista apetencia de ellas (deman

da), es decir que esten producidas en tl!rminos de la necesidad social y que ésta no sea rebasada por l;i 

producción de mercancías (oferta), por que de hecho no serian consumidas. 

Entonce> el dinero corno mercancía, permit•! ser tr~nsfor:nado en cualquier otra mercanc1a en cual
ouier instante, esta carticularidad de cacilio, en la estructura económica capitalista determina el pro

ceso de circulación. 

Es evidencia pues, que no todo lo que es producto del trabajo humano solamente es mercancía, hay 

otro tipo de productos, que no son estrictament¿ del trabajo humano, que ta~hién se transforman en mer

cancías, en virtud de una especie de utooismo Clpitalista, gue hace que productos que de por s!, no ti~ 

nen valor porque no se puede ~edir el trabajo s'cialmente necesario, tenga un precio, tengan un valor -

para los efectos del cambio, sería entonces el ::aso de las "obras de arte" (una "Obra de arte", no puede 

ser medida en termines de valor socialmente necesario y sin embargo tales "obras" tienen pre~io; la dig

nidad humana, el honor, la virtud en la estructura capitalista tienen un precio y se convierten en mer

cancías, sin embargo no por ello tienen valor). 
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Aqul'.. se distingue, la idcntif icaci6n entre v11lor y precio, porque valor como trabajo socialmente -

necesario, es una categorl'..a ar.aHtica, que no surc¡e a la vista de inmediato, lo que nosotros vemos coti 

dianamente es simplemente la categorl'..a de precio. 

Retomando pues , la mercancl'..a en general (por autonomacial, al <linero, vemos que éste puede tran~ 

formarse en cualquier otra mercanc!a, y que esto lo dota de propiedades ~m~gicas". En efecto, basta con 

que este proceso de circulaci6n se invierta para obtener una nueva forma de circulaci6n, en la que el -
dinero actúa couo mecanismo en un coble proceso (se decl'..a anteriormente, vender para comprar, pero el 

desdoblarlo, nos encontramos, que se compra para vender). 

Si observamos el proceso en general, notarnos que el proceso se continúa D-M-D'-M-D" ••• 

Pero si nosotros cortamos en un punto, la siluaci6n cambia de hecho es la misma circulaci6n de mercan -

cl'..as, pero desde el punto de vista anall'..tico hay una dicaci6n, ac~ se vende para comprar, ----- aqut se 

compra para vend~r. 

Entonces, si en este caso tenemos dos mercanc!as claramente diferenciadas por su calidad (otra -

mercancl'..a totalmente distinta) , aqul'.. no podemos hablar simplemente que al invertir el proceso se trata 

de cambiar dinero por dinero, si no que aqutvamos a verifi~ar D' t iúl, mientras aqut hay un cambio cua-

1 itativo al invertir la circulación tenemos un cambio cuantitativo, este cambio cuantitativo va ser el 

e~ecto del intercambio, aue surge de la inversi6n del proceso de circulaci6n simple de mercancl'..as y de 

la separaci6n de las partes contrapuestas, vender para comprar ----- comprar para vender, y producir -
efectos particulares. 

Es en este momento, cuando se invierte la circulaci6n, que el dinero como mercancl'..a universal, -

se va a transfornar en capital. 

Esta transfcrmaci6n del dinero a capital que aqui aparece para nosotros como capital comercial, 

exige que haya otra mercancl'..a ( caracteristica ya del proceso capitalista), y que es la fuerza humana 

de trabajo, en donde ésta tambi~n, va a aparecer como mercancl'..a, con un valor de uso y un valor de C<l!!! 
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bio, valores que se le fija un precio atraves del salario, y que implica corno en todas las otras mercan

c!as, el tiempo de trabajo social incorporado para su producci6n y además el valor de uso, visto como -

desgaste oue la fuerza de trabajo sufre en el proceso de prcxlucci6n, al transformar las materias primas 

~n productos terminados, en los cuales, irá impl[cito por un lado el precio de la fuerza humana de tra

bajo y también la plusval!a. Es decir un dinero que se acrecienta, un dinero que crece, que sa reprcdu

ce. 

Esta fórmula, desde el punto de vista anal!tico, nos va a permitir ver, como se desarrolla el pr2 

c~so circulatorio, atraves de lo que llamaremos las sustantivaciones de capital. Es decir, el capital -

va a adquirir personalidad, as! corno el obrero a transformarse en mercancia se cosif,ica, se vuelve un -

objeto, el capital por el contrario, siendo objetos, va a adquirir personalidad, una personalidad caras 

ter!stica que depende del ramo, depende de la actividad, en la cual se desarrolla el representante de -

este capital, es decir el capitalista en especifico. 

Entonces, tenernos en primer t6rrnino, lo que va a personificar el capital productivo, que puede 

ser un capital industrial, un carital implicado en la industria de la construcción, un capital irnplica

de en la miner[a, un capital implicado en la arquitectura, pero aue está destinado a la compra de me -

dios de prcducci6n y fuerza de trabaJo. Aquí el cincro, ( ésta compra que se hace para luego venderl, -

se va a invertir en medios de producción y fuerza de trabajo, esta condici6n está ligada a un proceso -

de producción que da lugar a una nueva mercancia, que es producto del trabajo de esa fuerza sobre los -

medi0s de producci6n, pero a diferencia de mcr~ancia inicial (fuerza de trabajo y de lar. materias pri

mas que se utilizaron) tienen diferente calidad, pero tambi~n tiene un nuevo ingrediente, la fuerza h~ 

mana de trabajo, la cual se agrega a la nercancia representada como cantidad de trabajo, que desde el -
punto de vista del valor del salario misno, sera m&ycr. Es decir una cantidad de trabajo que supera la 

cantidad inicial que se paga, pero q~e está representada por trabajo vivo recientemente agreqado. De é~ 
ta mercancia, el capitalista al v~nderla va a ob~ener D' que como deciamos es O + AD, aqu! en esta nue

va inercanc[a está inpl[cito, lo que conocemos co~ capital constante, que es valor de las mat~rias pri -

mas, más el desgaste de la maquinaria, el desgaste de edificios (amortizaciones y demás), y estará in-
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cluido el precio de ld fuerza hu~ana do trabajo, adem5s un valor no pagado; un valor recientemente creado. 

Que va a transformarse en el incremento del capital, en este sentido esto significa capital desembolsado 

(es decir lo que el capitalista invierte inicial~cntel y finalmente lo que obtiene. 

Este es al capital producth-o, C!Ue es la fuente de teda" las ganancias en la estructura social, 

sean astas interés, ganancia comercial o sea dst~ renta del suelo. ~a Gnica fuente pues posible de crea

ción de valor, e5 el proceso productivo. Sin crr.b.1rgo para el funcionar.'liento del capital productivo, es -

necesaria la pa:ticipaci6n d~ otras sustantivaciones del capital para producir; el capital comercial, 

que en la sociedad capitalista junto con el capi':al productivo constituyen lo que l!arx llama el capital 

social. Aqur ter.err.os la aparici6n de una fom,1 d1) capital, un,1 sustanti\·aci6n del capital, que es necesa

ria para el mo¿o capitalista, es el caoital carrc:cial, va a representar a todos los consumidores frente -

al productor icdividual y por el contrario, representa a tcdoL los productoreG, !rente al consumidor indi 

vidual. Entonces se tr.:!r.sforna en un mecanismo n1Jcesario. y por eso H.ux va a considerar a los factores -

l~roductores-consunidores), incluso co::.o capital scc~al . 

.3in embarco en el desarroi.lo c:el proceso capit.:lista, ap.:rece u:ia nueva fama del capital; el banca 

rio_~~1tai a inte::-6s (no se trata sir.rlementc de qu~ c~te capital. bancJrio o a inter6s en el caso ca

pit~Ls::a, ne existiera co::K• capital usu1·ario pn:viamcnte ü desarr'.'ll!O Cil\Hlal~sta, si no :¡ue en el mis

r.10 sister;~a capitalista las formas ñe C):i!.;tcncia de !ns cate9crias previas se redefinen, se reestructuran 

y ·_,an a ouedar de;oencienco, subordn.ida:; nret:lSJnente al capital scciall. Entonces la apariciGn del c¡¡:n

ta: bancario cene tal, CE en <.:iectil r.cdida, deE<'e al p·;nto de vista hist6rico une modernizaci6n del capi

tal nsurario, ce lf's 1..surero~ que e:ust!an desee que enste el dincrc. Pero por otro lddo es una catego

r!a CE carita! productivo. 

De la r:üs::n ::.anera, nos encontrarnos con un cuarto t6rrnino que serte, precisilmente; el capitalista 

poseedor da la tierra qt:e ca:r.bia _su dincrc ¡:or un terreno, y a cambio de esto va i\ obtener; el terreno, 

es dedr la per:na:iencia, 'la posesi6n, el nonoro.lio de i:n bien, 1!4'!s una renta. 
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Te:iemos que: AlJ • Plusvalía social global (Pl. social) 

Pl.social • GE + GC + l + R 

GE• Ganancia del empresario 

GC• Ganancia comercial 

l = Inter/ls 

R • Renta 

Si lo vemos desde el punto de vista social, consideramos la producci6n social global, nos ~ncontra

rnos con que la renta del suelo, es solo y cxlu!ivamcnte una parte de la plusvalía socialmente producida, 

es decir, lo que vernos es simplemente como la plusval!a socialmente producida va a distribuirse entre las 

cuatro sustantivaciones imocrtantcs del caoital: canital oro<luctivo, capital comercial, capital a interés 

y desde luego el caoi1:al invertido en la ticrrn. 

Entonces verr.os, que la tierra aparece co:~c capital ¿ Pero porque la tierra aparece coG10 capital? -

Poroue la tierra previamente se transforma en ~na mercancía ---, dcc!amcs que no todas las mcrcancfas son 

producto del trabajo humano, desde un punto de vista extrictamente teórico eso debe ser as!, cero la rea

lidad nos muestra que cuestiones cue ne. tienen valor y la tierra, no puede tener ninaún valor, si por \';i

lor entende::!·:>s el trabajo socialncnte necesario para ta projucci6n de aquella nncancia. La tierra ¡:>ues, 

aparece cono r.;ercanc!~ precisar.iente cor un prcccso de trans:nutaci6n, por un :croceso C:c transfiqurnci6n, 

la tierra va a circular exactar.;en-.:e igual co:"o circulan todas las dcmtis rnercancfas. Aquí evidentemente -

no ~e trata de que la tierra se ~ueva de sitio, circulación de mercancías, significa simplemente cambio 
de mano, car.~io de propietario, canbio de poseedor. 

Entonces la tierra va a circular, aan n'' teniendo valor se va a fijar su precio, y el problema por 

consiguiente l ~e d6nde surge el precio de la tierra ? --- Pues el precio de la tierra va surgir precis~ 

mente en la medida en que la tierFa se transf onna en capital --- Cuando la tierra se transforma en capi

tal (todo capital decianos es productor de mercancías en una prinera instancia y por encima de él, un -

productor de valor, un reproductor de su prOf<io valor!, al ser comprada pcr alguien, espera desde luego 

que esta tierra la produzca un beneficio como un capital invertido en la tierra. 
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Lo que sucede, que para poder fijar el prei:io de la tierra, lo que se plantea es la capitalización 

de la renta. (4) Es decir una relación retroali~entada entre el precio de la tierra y la renta. 

Sin embargo vemo~ que la rent<1 se fija de acuerdo con la tasa de inter~s (sin existir una tasa ma

temática, no hay una funci6n aue permita exolicH el fen6meno, pero siempre se refiere a la tasa de int..:; 

r6s como su refleje) y fija su mismo 11'.mite, pero a su ve?'- la renta tiene su limite en la tasa de inte -

r6s y esta tasa de interés va a tenc!r como Hmit.e la gan.rncia media. Es decir, la ganancia que surge del 

capital soc~al, una ganancia que surge de dividir toda la ganancia producida por la estructura social 

( que es la expresión dineraria --- monetaria do la plusvalía dividida entre el capital social). Esto 

nos daría un porcentaje, que estaría constituyendo el limite del interGs y este a su vez el límite de la 

renta de la tierrn. 

Entonces a partir de esta premisa Re fija el precio, to~~ndo en cuenta evidentemente que la tierra 

está monopolizada, entonces tiene la posibilidad de decir que el valor de la tierra es el valor que po

dr1a dar el inter6.s en un porcentaje de tiempo :<, (cualquier tienipoJ. 

As!, se eleva pues el precio de la tierra, en una línea de los valores reales de ganancia van a o~ 

cilar sienpre, aunque la tendencia general se conserva, entonces cuando nosotro$ marcamos como limite de 

la renta a el inter6s. 

En un estado actual, vamos a ver que ocurren desviaciones, oscilaciones especificas a estas cues

tiones del proceso de aumento (de +) o de receso (de -l de acuerdo con las circunstancias (tienen su re

flejo en t~rminos económicos) • 

(4) Es decir, en la transformaci6n de la tierra en lo que ~arx denomina capital ficticio, no es un capi

tal real. El capital en Oltim~ instancia, es la relación que gu~rda los medios de producción respec

to al productor directo. El cárital es una relación social, la tierra no esta implicada desde el pri~ 
cipio en esta relaci6n, pero significa desee el punto de vista de que, el que tiene dinero y lo in

vierte en una ~ercancia -tierra-, quiere tener tambi~n dinero acrecentado y este dinero acrecentado -
va a partir de la renta y esta renta a su \·ez a poder fijar el precio de la tierra a trav~s de una ca 
pitalizaci6n. 
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Es decir; en el terreno agrícola, el hecho de que haya malas cosechas paradojicamente eleva la ren 

ta de la tierra, porque al haber malas cosecha:! todo el valor, todo el trabajo socialmente necesario se 

va a concentrar en un volúmen menor de producci6n. Digamos, la tonelada de maíz o de trigo sube de pre -

cio en una estructura capitalista de ~creado, <lqu1 existen otros factores extraeconómicos, como son los 

precios de garantía fijados artificialmente por el gobierno que impiden este libre juego, pero que si 

existiera este libre juego, una mala cosech,1 s'ignifica una elevación del valor de la unidad de trigo o -

de maíz, y en este sentido una elevación de la renta, una elevación por encima del límite del int~r~s. -

Así por el contrario las buenas cosechas en la medida en que se aumenta considerablemente la producci6n, 

abaten el precio unitario y dismin'Jyen (en t6r:ninos estricto5) el valor de la tierra. Entonces los l!mi

tes estarían marcados en una situación caótica oero siempre con esta tendencia de elevar los valores rea 

les de ganancia que precis.mentc hasta :iquí es, hasta donde se puede llegar. 

Ahora bien, la ganancia media del capital, según la tasa orgánica, va con tendencia a la baja. ~s

to significa que la ley de la casa descendente de ganancia, es una ley que tienen oscilaciones en el 

tiempo. Una vez aue se produce un decrecimiento dcr.lasiado profunde se provoca la crisis, una purga de -

productorqs capitalista poco eficientes y la tasa ~e aanancia vuelve a elevarse para el siguiente ciclo 

y así sucesivamente. Porgue cada uno de los ciclos i:nplica, una revolución en los formas de producir. 

Por ello en un ciclo econ6mico en crisis, los precios del suelo, se mantienen estables, de acuerdo 
a la de:nanda y oferta. En la <'!peca de crisis la rama que se ve :n5s afectada y que sirve para rredir el -

grad~ de la activación de la econo:n!a, es.precisamente la industria de la construcción. 

En este sentido, disrnir.uye la demando de suelos urbar.os, por lo que se da una especie de sobreofer 

ta aGn dentro de la esces~z absoluta, claro sobreoferta temporalmente relativa. Asi cuando viene la épo

ca de auge la situaci61: ca::ibia radicaloente, la construcción es la primera en activarse, es la primera -

que empieza a mostrar s!ntooas de recuoeraci6n, entonces el precio de la tierra aumenta o se dispara. 

Lo que quedar!a a un estudio posterior sería, la relación del precio de la tierra con la tasa de 

interés específicamente, y con el ritmo de crecimiento o decrecimiento del producto interno bruto -
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(P.I.B.), que seda la medida de esta plusval!a sociillmente hablando. 

Bien, pues hasta aqui hemos visto un an~lisis 16gico ae como se relacionan los distintos capitales 

a trav~s del proceso productivo y cuales son sus sutantivaciones. 

a. génesis de la categorla renta / proceso histórico. 

En esta siguiente parte, veremos de donde viene la renta ele la tierra. Claro que poder.ros conside -

rar desde el punto de vista moderno que es el antec(~dente inmediato del propio capital. 

Es en la renta de la tierra, donde lo relaci6n de t=abajo necesario - tra~ajo excedente, sin la relaci6n 

entre valor de la fuerza humana de traba.jo - plusvalia, empie;:a a manifestarse de manera muy imoortante. 

Ahora bien, sabemos ~ue en una estructura social concreta, existen relaciones tambi~n concretas, -

entre los ~iernbros de la estructura social que son relacior.es sociales de produc·ci6n, que a su vez dan -

origen y permiten la conformaci6n de ur. cierto tipo de relaciones sociales, estas relaciones sociales -

al igual cuc las relaciones de producci6n, no son aloa que se intr!nseco, sino ~ue son el producto con

creto de esta est=uctura social y son relaciones cc·ntinuamente transfor::;adas por el proceso histórico -
de la propia estructura social. 

Ve.~os entonces, aue estas relaciones sociales eopiezan a cobrar caracterísiticas especificas en -

su cesarrollo, en la medida en que la tierra, como medio de pr~ucci6n, como un bien_(oue la estructura 

social posee en su conjunto por el hecho de aue surge sobre de ellal, empieza a mostrar relativa diferen 
cia. 

Ahora bien, en un primer mooento la estructura social usufruct6a la tierra en su conjunto. Es de

cir, si seguimos la línea marcada por los teóricos, aue es la línea de ~esarrollo de las estructuras so

ciales occidentales (porque despu~s de todo es la estructura occidental la que ha impuesto en todos los 
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sentidos su superestructura - ideologia). Vernos que este uso de la tierra para la producci6n de satis -

factores, para habitación, entre otros; es en gran medida un simple usufructo que, da lugar a un sentido 

de apropiación. Por ello, las estructuras sociales, empiezan a deter~inar geográficamente ciertos l!mi -

tes, que generalm~nte van a confrontarse con los l!rnites propue3to3 por otras estructuras sociales y vie 

ne la transformación de usufructo sJmplc en una apropiaci6n. 

La apropiaci6n por su parte va a generar Ja propiedad. Es decir, la apelaci6n de aquella extensión 

territorial en partes a veces peque~as y a veccG no tan peque~as, pero ya con una relaci6n, con una si

tuación de dominio personal. Y por tanto desde el punto de vista de legalidad romana (del derecho roma

no que es tarr:bien el fundamento de :;irácticamente todas las situaciones legales del modo capitalista), -

tiene el derecho de uso y el derech? de abuso. ~s decir, el propietario tiene derecho de hacer con 

aquel bien lo que le parezca conveniente. Por ello se inscribe ya, una clase social como poseedora y 

otra corno no poseecora. En este contexto, paral~larnente tarnbi6n ocurre una divisi6n del trabajo, esta -

divisi6n del trabajo ~ue empieza por la división sexual (en donde las nujercs no pueden ir a la caza en 

la comunidad pri::iitiva, porque ticr.en que cuidar prir..ero a 1;1s cr1as, desput:s el huerto y que posterioE 

mente esta situ~ción va a dar origen al !'1achisno y otras cos:1s), ya cue se busca de alguna manera hacer 

::lás e:'.iciente su esfuerzo. Esta p1ir..cra división del traba¿o va a dar lugar tambi~n a que se vayan esp~ 

cializando, los hombres en unas actividades y las mujeres c.n otras actividades. 

Transcurre el tiempo, y esta división del trabajo se hace mjs compleja. Si damos un salto, desde -

l~ co::iunidad prinitiva, hasta grupos o conglo::icradcs indefinidos en donde empiPzan a agruparse nuevas -

comunidades, y en las que por circunstancias específicas estan sujetas a la acción de bandoleros. Es d~ 

cir, no hay estado, no hay requlaci6n interna, los bandoleros pueden atacar en cualquier momento a los 

diferentes grupos que se van formando • .. 
Agu1 ocurre una divisi6n de~ trabajo muy intere~ante, los campesinos los que cultivan la tierra, 

se congregan y destacan de entre ellos a los m~s hábiles en el manejo de las armas, tambi~n de una ma

nera más o menos particular se destacan otras formas de divisi6n del trabajo. La primera seria una di

visi6n del trabajo, entre los fuertes, entre los hábiles para el manejo de las armas y los campesinos; 
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los que estan dedicados estrictamente al cultivo de la tierra. La otra es una divisi6n que todavl'.a hoy pe;: 

dura, y que puede ser ouy importante en el proceso <le transfomaci6n de las estructuras sociales y es tam

bi~n en el trabajo intelectual y el trabajo manual. De alguna manera los sacerdctes, los brujos, las gentes 

que adquieren, contemplan y acumulan el conocimientJ social, van difcrenciandosc y van dejando el trabajo -

nanual a un lado. 

En estos primeros tiempos, en las margenes alemanas, las regiones del danubio, se encuentran estruc

turas sociales, en las que los productores trabajan un terreno en forma relativamente individual y una fra~ 

ci6n más grande de terreno que trabajan en forma comunal. 

El producto del terreno comunal, es un producto oue se destina a los servicios religiosos, a los pa

gos <le gastos d~ guerra,a el mantenimiento de una superestructura todav!a incipiente. Esta situaci6n hace -

que los que no tienen ~ue estar vinculados estrictamente al trabajo, puedan en un momento dado apropiarse 

de esta porción del trab~jo comunal; y 0ue esta apropiación sea simple y sencillamente una apropiaci6n que 

¡:uede pensarse en un pago por los servicios prestac:os. Es decir, ce interceder oor la comunidad ante la di 

vinidad o por defender a la comunidad de los a taaues de e tres bandoleros. (decir.los de otros bandoleros, -

pcraue los guerreros en ese t:lomento pu~s son bando:eros para o hacia otras comunidades) . 

Aquí veno:, que el trabajo social se divide en dos rartes: 

Un trabajo necesario, que es un trabajo que realizan cada uno de los mie~.bros de la comunidad en su 

terreno propio y que es un trabajo necesario'para su sobrevivencia, para la reproducci6n del productor y 

su familia. Y un trabajo excedente, que se destina a esta especie de superestructura incipiente. 

Al transcurrir el tiempo, esto que era una apropiación más o menos acordaca, se vuelve una propie

dad. Es decir, los sacerdotes, los guerreros se apropian de este producto, como algo que por definici6n -

les pertenece. El transcurso del tiempo hace que se borren los acuerdos originales de los cuales, se rom
pe, en un moPento dado la posibilidad de reparto del fruto de trabajo necesario y el fruto del trabajo ex 

cedente. Este proceso de apropiaci6n, inmediatamente va a tener como explicación el origen divino. Una 

vez que se borran los acuerdos a lo largo del tiempo, aparecen lo~ guerreros, aparecen los sacerdotes co-
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mo ungidos por la divinidad para hacerse cargo de L1 comunidacl en su conjunto, pero especialmente de esta 

~arte del trabajo excedente, que ahora les correspo~de por derecho divino. 

Empiezan a surgir, ciertos conceptos de legalidad, ciertos canones de reglamentaci6n, que van poco 

a poco condicionando las formas de producir. 

Es, en este estadio del desarrollo social, en el que surqe lo que se conoce como la renta en traba
jo. Es decir, una "ez que ya para ellos la propiedad del producto del terreno comunal esta legalizada por 

derecho divino, entonces lo anico que reclaman ellos, es que los labriegos vayan y trabajen ese terreno -

que por derecho divino les corresponde. 

Entonces,en esta primera etapa de la rent~ en trabajo (que subsiste hasta muy cerca de nuestra épo

ca, y todavía en algunos pueblos en México se utili:tan ciertas formas de entrega de trabajo a la comuni

dad), en donde los labriegos tienen que ir a trabaj.1r el terreno del guerrero transformandose ya en señor 

feudal o el terreno de la iglesia, un cierto nOmero de días por semana. Los labriegos pues, son en e~te -

caso poseedores de sus medios de producci6n, ellos :ienen relativamente posesión de la tierra, de la cual 
realizan este trabajo necesario, en la cual producen los nedios ce subsistencja. 

Así, con esto mismos asperos, pero ya en otra tierra oue no les pertenece, oue no estan ellos usu

fructuando van y trabajan. Aquí se ve claro corno e~u trabajo excedente es apropiado por el guerrero Cen -

tránsito al señor fcudal)y por los sacerdotes o jerarcas de la iglesia. 

No hay duda entonces, que se entrega una partil del trabajo vivo, una parte de trabajo social a los 

no trabajadores. Esta situaci6n y el hecho de disponer del trabajo de un conjunto socia. :implio, hace 

tcr.bi~n que emriece a producirse la acumulación. Es decir el señor feud~l, la iglesia o los sacerdotes -
representantes de la iglesia, no son capaces de consunir lo que el conjunto social les aporta y esto les 
va permitiendo ir acumulando. 

La acumulación pues, este trabajo excedente oue originalmente estaba destinado a tener una reserva 
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para los años malos, a garantizar los gastos de esa SU?erestructura incipiente. se transforma en un meca -

nismo de acumulaci6n de riqueza, por parte de los señores feudales o por parte de los dignatarios eclesi~~ 

ticos, que entonces se ven en la necesidad de cambiar este excedente por otras mercanc1as (en este caso en 

mercancías suntuales) y entonces empezar a ~cumular riqueza ya en los t~rminos que no5otros conocemos esta 

riqueza. 

Pero esta separación entre labradores y guerrer~s, va al mismo tiempo a acentar las bases del despo

jo, transcurrido el tiempo y establecido el derecho divino. 

Entonces lo que sucede que ya por derecho divino, los señores feudales se apropian no solo de la ti~ 

rra, no solo se consideran responsables de la tierra, sino tambi~n de las almas, de los ciervos, tambi~n 

de los vasallos que habitan esta tierra. 

Aqu! el proceso de regulación el esclarecimiento de nuevos canones, la regulación entre los dos polos 

de la estructura social (dominado~ y dominadores, explotados o explotadores) va a generar otras formas de 

existencia. Formas de existencia c¡ue estar a!' determinadas por el pc<'er del señor feudal, por el pcxler de -

las arnas, por el peder de la violencia sobre la no nolencia, sobre la. pasividad y sobre la aceptaci6n -

por parte de los tra.bajadores, de que las cosas as! son, as! la ha mandado Dios y ,1si deber~n de seguir 

siendo. 

Entonces, la tierra empieza a surgir, empieza a transfon:iarse por este proceso de apropiaci6n en al

go ajeno al propio productor, él pertenece a la tierr1 y la tierra no le pertenece a él. Sin embargo en 

los primeros tiempos de la edad media, no se da esta lpropiaci6n con un sentido de propiedad. ~e da desde 

el punto de vista del derecho divino, como una posibilidad de gobernar, como una posibilidad de ofrecer re 

sultados a esta divinidad, precisamente a trav~s de la administraci6n de la tierra. 

!?ero ello, hace tambien que la renta en trabajo emoiece a transformarse desde el punto de. vista de 

la relaci6n entre el señor feudal, ahora si ya constituido y los ciervos de la gleba, los vasallos, en una 

relaci6n en que la !'.ent.a va a ser una renta en esoecie. El trabajo excedente que antes se entregaba de una 
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manera viva, de una manera clara, de una manera inmediata. Empieza a ser cubierto, ahora el trabajo se en

trega en especie (renta en productos). Es solo un.1 parte de la producción del terreno en su conjunto, terre 

no que ahora es del usufructo exclusivo del señor feudal en términos estrictos. Pero del cual tarnbián se -

sigue rescatando necesariamente, el trabajo necesario que el conjunto oe labriegos necesita para reproducir 

se ellos y su familia. 

Pero el trabajo exceoentc se entrega ahora en especie, es una entrega de un tributo por parte de les 

vasallos , es una ~ntreoa de diezmo a la iglesia, y es una entrega de esta parte del trabaJO aue realizan -

los campesinos hacia el señor feudal. 

Esto hace que la tierra empiece a levantars~ frente al productor directo como algo aJeno, como algo -
que no le pertenece pero al cual él pertenece. 

El desarrollo de la circulación de mercancí!s, en esta etapa hace tambi6n que la renta en espec:e.

(esta renta que cubrP. ya la entrega de trabajo mismo) sufra una nueva transfon:iaci6n, una vez que se desa

rr0lla la circulac:6n de mercancías. Es evidente Jue el señor feudal o los dignatarios eclesiásticos tamp2 

co tienen capac1dad para consumir teda la producción. ~odo ei trabajo excedente que se les entrega y que 
lo destinan en parte a los Percados. El desarroll~ de la circula~i6n de ncrcancías hace que sufra una nue

va trans:or::iaci6n, y que entonces s~ exiJa nás que la ren~a en especie, la renta en dinero. Es decir, en 

esa Parcancía sucept1ble de transfor~arse en cual~uier otra wercanc!a en el rno~ento en que el poseedor del 

dinero así lo deter~ine. 

Entonces, aquí ocurre una nueva trarsformación de la renta, de renta en esnecie a renta en dinero, -

transfon:iaci6n que tar.tbién generará un cambio, de una relación de carácter divino en una relación de carác 

ter contractual. En una relación donde se establecen los términos ya de una manera precisa y a través de -
un contrato del cual va a ser la c1:antía de la renta y la forma como esta renta deberá de entregarse. 

El surgimiento del contrato nos plantea también, ya la existencia de lo que se conoce cono el hombre 

libre. Es decir, un hombre que es capaz de contratar en términos de igual~ad (de igualdad formal definiti 
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va~E'nte), pero que- permite que el arrendataric contrate c:on el terrateniente por un precio. Pero el arren
datario contrate con el terrateniente por un precio. Pero el arrendatario en este cor.texto, es también un 

hombre que necesita contratar, pero necesita contratar fuerza humana de trabaJo y es por esto el surgimie~ 

to del hombre libre, (del hombre libre que no tiene nada oue lo ate a la tierra, los ciervos se liberan, 

ocurren las revoluciones burguesas y el hombre es libre de toda posesión). ~:o tiene absolutamente nada si

no una fuerza humana de trabajo para venderla y est! obligadn a ver.<lerla, so pena de perecer el y su fami

lia. 

En ese terreno pues, surge la relación contractual, surge el hombre libre capaz de contratar, surge 

el terrateniente ya como una versi6n diferente del capitalista, ya r.o el terrateniente como señor feudal. 

Sino, como un terrateniente que ahora va a estar subordinado, desde el punto de vista de la distribución 

de la plusval!a precisamente al capital proeuctivo y en el que van a aparecer las sustantivaciones {ana

lizadas anteriormente). 

En este caso, lo que nosotros vemos es que en tér:iinos históricos la renta de la tierra; la renta de 

la tierra en trabajo, la renta de la tierra en especie y aún la rentJ en dinero son premisas del modo de -

producción capitalista. Pero tambi~n decíar.os la usura y el co~ercio son categortas econónicas que existen 

previamente a¡ desarrollo del capital productivo. El capital productivo solo se va a desarrollar a partir -

de la existencia de este hor.bre libre, de este hombre que no tiene nada que vender que su fuerza humana de 

trabajo. Pero en el momento en que surge el capitalis::io productivo y se desarrolla subsume, reacomoda, rede 

fine aquellas e-tras formas que le precedieron. 

Ahora la distribución de la renta, la distribuci .. 5n del intert;s,la distribución de la ganancia comer

cial y sus magnitudes, estar!n determinadas por la magnitud de la plusvaHa social. Es decir, la plusvalía 

originalmente generada, directamente arrancada por el capital proeuctivo. 

Entonces pues, si analizamos la cuestión renta, desde el punto de vista 16gico, nos encontramos de -

una manera directa la dependencia de estas formas de apropiación con el capital productivo. Y desde el pu~ 

to de vista histórico, el capital productivo, sería el resultado del desarrollo en el tiempo de estas cate 
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gorías (de apropiación) • 

Sin embargo lo que a nosotros nos interesa es ver ¿ cuál es factor dominante, que es lo que deter 

mina en Gltima instancia la magnitud de la plusvalía y la manera de distribuirse ?. 

En este sentido, nos encontrarnos con qae ya en la estructura moderna, es el capital productivo el 

que determina 1.::s formas corno viln a operar tanto el capital comercial, como el capital a interés o el -

capital que de una u otra manera estj invertido en el terreno, en la .tierra. 

9. renta del suelo. I absoluta, diferencial 1, 11, y 111. 

Antes de iniciar el tema específico rc~omaremos algunas premisas. Aqu1 tenernos que distinguir, en 

té=inos estrictamente capitalistas que la !'1mta ,;st~ su)eta más a las condiciones de fertilidad de los 

distintos terrenos y a la cercanía al mercado. Son estos los dos factores que deterninan precisamente -

la magnitud y la cuantía de la renta. Entonces las facilidades de apropiación de un trabajo excedente -

mayor , serán mayores en la medida en que la productividad natural del terreno produzca más por el mis
mo trabaJo. 

?ero en la estructura social capitalista el precio de los Productos del suelo viln a estar determi 

nados no cor los mejores terrenos sino r;0r los oeores terrenos, los terrenos de peor especie son los 

que deteminan el precio en una estructura c11pitalista. 

En México dec!amos está el precio de producción que originalmente se plantea precisamente como un 

precio de garantía, que trataba de proteger a los productores en los años demasiados buenos (en cuanto 

a prod~cci6n), ya que en la estructura capitalista el precio del producto agrícola tiende a disminuir, -
entonces para protegerlos ponen el precio de garantía. 
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Pero esta medida resultó contraproducente, lo que ha hecho es desplazar precisamente a los produE 

tares de terrenos de peor especie, transformando:os en elementos migrantes, que van a aumentar el ejér

cito industrial de reserva en las zonas urbanas. Esta es una de las premisas, por lo menos en México de 

la migración, es decir el hecho de qJe los preci•)S de garantía no se corresponden estrictamente con el 

precio del mercado, (lo que Marx, llama el precio de producción). Sino que estan forzados estraecon6mic~ 

mente por la misma dinámica del control capitalista de la distribuci6n y circulaci6n de los productos en 

el mercado agrícola. 

Entonces la propia acumulación capitalista, esta acumulación del excedente, esta acumulación de la 

plusval1a en sitios concretos.va a obligar el surgimiento y desarrollo de estas macrociudades inmensas -

en las que el centro de producción y el centro de consumo se muestran interactuantes uno con el otro. Es 

decir, los productores ocupan los centros de producción, pero a su vez estos productores son al mismo 

ti~~po mercado de trabajo que gener.1 la migración hacia estos centros de trabajo. ~ntonces, estos nuevos 

trabajadores se transforr.ian, de estJr en una economfa natural de subsistencia, en consumidores reales del 

~cado, y en ese sentido retroalim•mtan el crecir.ifonto de l<is ciudades. 

Aqu!. veh.os, corno las ciudades van a ir creciendo y co::-n no es posible (salvo medidas muy estrictas! 

realmente provocar una descentralizaci6n v~lida. En este sen~ido la posibilidad de crecimiento de la ciu 

dad a pesar de todos los esfuerzos sigue siendo ~ayor que las posibilidades de suministro de bienes de -

consumo colectivog (equipamientos e infraestruct:;r¿is). ?or tanto, observamos que se dan polarizaciones -

muy especificas de concentración de la riqueza, de concentraci6n de la miseria, en torno a una gran con

centraci6n. 'i esto nos lleva precisamente a tratar la renta di"ferencial. 

H~~os visto que de alguna manera el capital, capital ficticio, capital reflejado, por que se iden

tifica a la tierra con un precio y este precio con una cantidad dada de dinero (recordemos que estamos -

en una estructura capitalista), ~ste dinero reclame, como capital una participaci6n en el 'fruto del pr~ 

dueto social. 

·Esta participación en el fruto del producto social que aparece como renta, va a ser una renta dife 
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rencial. Renta diierencial que estar!a determinada desde el punto de vista agrícola por dos cuestiones -

b~sicas: 1) la fertilidad natural de la tierra 21 la cercanía del mercado. Bstas dos cuestiones que est~ 

blecen diferencias claras entre las posibilidades de incremento de la renta, van a dar desde el punto de 

vista urbano, la posibilidad de reproducción del propio capital por su cercanía a otros capitales. 

Y aqu1 intervienen una serie de necesidad•is, que no son estrictamente reales, son necesidades fic

ticias. Pero que son importantes para el capital y es la personalidad del propio capital. 

Entonces nos encontramcs que en el centro de la ciudad, por que ah! se situaron los poderes guber

namentales y en su er.torno se ir.stalan las grandes casas ba~carias, v~ a tener una dC111ilnda especifica p~ 

ra el capital comercial (comercios). Por que Ja Herccd es el mercado central se transforma también en -

un centro de confluencia y posibilidades de relación con otros comercios. Va a provocar que las rentas en 

puntos y lugares cercanos a estos, sean superiores a las rentas de otros sitios espec!ficos más alejados 

(las rentas del centro de la ciudad serán mayores que las rentas de TlalpanJ. 

As! se va a generar una rentd diferencial, terrenos de la misma magnitud van a dar rendimientos di

ferentes, de acuerdo con la cercanía o la lejanía del sitio donde el capital se ubica o se desarrolla. 

Ya que la cercanía entre los distintos capitales comerciales facilita la reproducci6n del capital 

mismo. Es decir, buscar formas en que el ciclo de circulación de capital se reanude o se.acelere, por -

que sus proporciones de circulación mueven cada uno cantidades proporcionales de fuerza humana de traba

jo, por lo tanto de producci6n de plusvalía. 

Esta característica hace que en el terreno urbano, la renta diferencial este determinada por estas 

posibilidades de reproducci6n del capital, la cercan!a entre la posibilidad de transacción, la cercanía -

entre el capital comercial y el capital prodcctívo (decíamos anteriormente, el capital comercial como re

presentante de todos los consumiuores ante el capitalista individual y el capital comercial como represe~ 

tante de todos los capitalistas ?roductivos :rente al consumidor individual). 

Entonces, esta aceleración del proceso de realización del capital productivo, representa de alguna 
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manera un incremento en la plusvalía, al dismin11ir los gastos de representación por la cercanía de capi

tales entre si mismos. 

Ahora bien, si lo vemos desde el punto de vista estricto de medio de consumo, nos encontrarnos con 

que existen franjas, zonas, manchas geográficas especificas donde se acumula, porque simplemente al te

rreno en concreto se le añade proporciones especificas de capital, asi se acumula capital en una zona -

especifica de tal manera que se incrementa en proporci6n a la adici6n del capital , el valor del propio 

terreno. Este incremento en el valor del terreno, la lotificaci6n en tamaño mas o menos grande, hace de 

esta zona específica una "zona exclusiva• (las Lomas de Chapultepec, Ciudad Sat~lite, Pedregal de San -

Angel, entre otras). 

Ahora bien, analógicamente la renta diferencial, la podc::ios situar en su primera forma (renta di

ferencial 1), por la fertll 1dad y la cercanía del merc,1do exclusivilmer.::e, la segunda forma (renta clfe

rencial 2) son las adiciones de capital, en donde a un bien cierra, se le lñade capital, y sucesivamen

te se incrementan las adiciones, los rendimientos de la primera adici6n será mayor que el rendimiento -

de las siguientes adiciones. ~n este sentido, hay una ley de los rendimientos decrecientes y que está -

liqada al crecimiento y desarrollo de las fuerzas productivas y por lo tanto una tendencia de la ganan

cia a la baJa a disminuir. También la renta entoncés tiende a disminuir por este concepto de adiciones 

sucesivas de capital que cada vez son menos productivas. 

Por eso, encontramos que esta posibilidad de diferencia entre terrenos del centro de la ciudad y 

una zona periférica va a dar rentas diferenciales, uno va a producir mas que otro, simplemente por la 

ubicaci6n. Estas far.nas implican a su vez que todo terreno que no sea destinado como medio de consumo, 

sino que sea (no estrictamente medio de producción) capital, permitir~ por tanto cobrar una renta, in

dependientemente del lugar donde se ubique, cercano o no al centro de la ciudad, cercano o no a los -

nacleos habitacionales de rentistas, pero que va a exigir de todas maneras una =enta. 

Esto es equivalente a lo que Marx llama renta absoluta, y es precisamente el hecho de que el te

rreno es una prefiguración, una transfiguración del capital en una forma ficticia, pero al fin y al ca 
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bo rcpresen~ado y reflejado en una cantidad cada de dinero que exige el pago de una renta. Entonces la -

renta absoluta en este caso estaría directamente ligada a la existencia de la tierra como capital, a su 

transformación en capital. 

Ahora bien, para el terreno urbano existe una tercera forma de renta diferencial muy especifica -

(renta diferencial 3). 

Es decir, las adiciones de capital social y que en el lenguaje com6n se conoce como el aumento de 

la plusvalia (aquí volvemos otra vez a la plusvalía, no a la plusvalía como categoría de la critica de 

la economía polttica que fija precisamente ol funcionamiento del modo de producci6n del capital), sino 

algo que se reconoce como la posibilidad de crecimiento del valor de un terreno indcteminado. 

Diferenciamos aquí dos forr.ias de plus\·alía: a) una la que se origina en la depreciación de la mo

neda, es decir en el proceso inflacionario, evidentemente el terreno no pierde valor frente a la pérdi

da de la capacidad adquisitiva de la moneda, si no al contrario. De hecho la posibilidad de intercarn -

biar el terreno por otros bienes, por otras mercan~Ias permanece relativamente igual, aunque ahora se -

exprese en una cantidad mayor de dinero. En~onces hay una plusval!a, vamos a llamarle asl, del terreno 

que se origina precisamente '!n el proceso devaluatorio dC! la moneda, en la pérdida de capacidad adquisj, 

tiva en el propio proceso inflacionario. Desde ese punto de vista nosotros podemos pensar, que esto no 

es sino que el precio, en térr..inos reales, la capacidad de interca¡;ibio de la tierra, del terreno por -

otros satisfactores perrr~nece constante se ~antiene el precio del terreno. Pero por otro lado estan bl 

las adiciones sociales de capital, es decir algo que no le cuesta nada al terrateniente. El desarrolio 

mismo de las ciudades producto de una serie de fuerzas sociales que confluyen para generar la acumula

ción de capital y la acumulaci6n de habitar.tes en un punto geogrHico especHico, al mismo tiempo al -

acrecentar la demanda por el terreno, va a acrecentar el precio de la tierra. Ah1 va a ir adquiriendo -

plusvalía simplemente por el crecimiento y el desarrollo del nacleo urbano. 

Pero tambi6n el proceso de urbanización mismo, la introducción de vlas de comunicaci6n, la intr~ 

ducci6n de equipamientos, va generando que se incremente el precio del terreno, por adiciones de capi-
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tal, est=ictamcnte en la for.na como vimo!l anteriormente, la primera renta diferenci.11, pero que ahora son 
adiciones de capital social y no capital que vaya siendo introducido por el propio terrateniente, por el 

propio dueño del terreno. Sino que 3on adiciones de capital social que no le cuentan nada al terratenicr.tc 

y sin embargo ve acrecentado el precio y con esto las posibilidades de incremento de la renta de su pro

piedad. 

Concluyendo entonces brevemente, la manera de explicar las tres formas de la renta difDrencial áel 

suelo urbano: La ~enta Diferer.cial I, estj determinada diríamos por la cercan!a del mercado, la cercanía 

con los propios ~ersonajes que per.niten la realización mas r~pida del ciclo capitalista productivo, este 

ciclo productivo se determina en el momento en que se realiza el consumo de la mercancía, sino en el me

mento en que le capitalista productivo entrega ésta al comerciante se :a vende y recoora su capital din~ 

ro para reiniciar el ciclo. Entonces, esto d~ origen a una renta diferencial en función de la concentrJ

ci6n de las posibilidades de acelerar el ciclo productivo. 

~ Bi::nta Diferencial Il deci.1mos son las adiciones sucesivas de capital, que se van realizando so
bre el terreno, un terreno que ya de por s[, en funci6n de la renta diferencial I, ofrece una diferencia 

as1 las adiciones sucesivas tendran rendimientos diferentes, por lo tanto van a generar una renta dife

rencial dependiendo de esta primera situaci6n. 

Y La Renta Diferencial III que sería el producto ya netamente social del crecimiento expansivo del 

nacleo urbano, la introducción de servicio;,, especialmente vías de comunicación, entre otras, que eleva~ 

el precio del terreno y consecuentemente 1¡1 renta. 

93 



94 

VI 

marco 
histórico 



182!1 1873 

t' 

1793 1847 

¡ia},J.\trn~!L .\.21 
CJ~"" ~ ... .:: .... I ,.,. ,,, .... 

\ ~RlOOIZACIOll EH BASE A• 

1 )FORllAS CE CCMPETENCIA 

21iNTERMACIOllAL1ZAClON OE 

LOS CICLOS OEL CAPITAL. 

!lCRISIS GRAL CEL CAP:lA 

LISllO. ( L~ .. 1 CO!OOG) 

CRl'JIS Gt.MERA CE\. CAPITAUS>IO 

KIJEVA FORIU MIS 

lORICA CE C()lj • 

TRACICCION P111N 

19\TCiPA.L: CAPITJ.USV.0-SOOWSMO 
RE\'O\.IJCIOll RUSA 

1948-49 
CRISIS 

19~-SO 
CRISIS 

CRISIS 
1969-TI 

1967 

CRISIS 
1979-80 

1967 
CRISIS 

1973.,,, 
CRISIS 

I~ 

~10 

> 
r. 
e ( 
' i 
> [ 
o 

e . ( . ( 
¡ 

e ( 

. ( 
n ( 

~ . ( 
~ l 

~ ( 

• 1 
1 

o 

1 

e 
e 1 

l 1 



182!S 1914 1967 

1793 

¡ 1a}--~r_¡:q~>:g _ l..21 CoQiJ!ll -º~"$fll_ - - _ _ ,S:Jllltgl_ !'r~lrQ_ _ 
co\l.- -~~ ...._,___ ----

( 
,.-- ,.,." --, 

PER:COIZACll)~¡ EN 8.t.St l • 

\ lfllRIU5 OE CtuPETEllCll 

Z )INTERl<ACIOHALIZACIJN OE 

LOS CIC\.OS OEL CAP\1AL. 

~)CRISIS GRAL OEL C!PllA 

USllO. ( L,..,.1 COr .. G) 

CRISIS 
1929-!5 

CRlSIS 
19H-n 

CRISIS 
1979-80 

--

19~-9 
CRISIS 

19&7 1gn~ 1e 
CRISIS CRISS 



1 . proceso sincrónico de acumulación de capital /nivel internacional. 

De las causas fundamentales del aumento de las oscilaciones cfclicas de aquel entonces encontramos -

qu~, en la medida que los monopolios se apropiaban de las diferentes ranas de la econom1a, agravaba la cri 

sis estructural de la producción no monopolizada. !.a liquidaci6n de lo:; últimos restos ele capitalismo de -

libre competencia se produjo lentamente. 

Con el incremento de la monopolizaci6n, se acrecienta cada vez más la necesidad objetiva de la pla

nificación social y regulación de la reproducción. El capital monopolista trataba de limitar el papel eco

nómico del estado por medio de pedidos militares y con el subsidio de algunos monopolios, lo que or1qin6 -

que en ~sta crisis los c!rculos dirigentes aceptaran la idea de crear una regulaci6n estatal anticíclica -

permanente. 

Por una parte los trust y carteles, que se difundieron en toda la econom!a, implantaban la produc

ci6n en masa y la tecnoloq1a inherente a la misr.~, pero por otra parte, trataban de frenar el momento de 

la producci6n con el fin de adaptarla a la demanda del mercado. 

Ello contribuía al excedente crónico del capital fijo y al mantenimiento de capacidad de producci6n 

ociosa. El excedente cr6nico del capital entorpecia su dinámica clásica, frenaba la salida de la depresi6n 

y el desarrollo de la reanimaci6n cíclica. 

A pesar del incremento sin precedentes del movimiento obrero, su organización y fuerza quedaba a la 

zaga del poderío creciente del capital monopolista. Es decir, que los ingresos reales de los trabajadores 

se quedaban a la zaga de las posibilidades técnicas de la producción. El conflicto entre el deseo del ca

pital hacia la expansión y la de1ll3nda se hncra cada vez más profunda. 
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En el período de la Posguerra, la econo1nía capitalista se distingue por la acentuaci6n de la desigual 

da~ en el desarrollo de los países capitalistls, por el aumento de la frecuencia con que se interrumpe el -

curso.de la repoducci6n capitalista, la cxplotaci6n de lo~ trabajadores, el conflicto entre el volumen de -

la producci6n y la escasa capacidad adquisitiva de la poblaci6n • 

Al crisis 1969-71 

A partir de la segunda mitad de 1969 se inici6 en los E.U.A, una nueva caída de la producci6n que du

r6 m~s de un año. El producto nacional bruto (PNB) disminuy6 en un 3\ y la producci6n nacional en un 7.5%. 

El desarrollo de la crisis de los E.U.~ se pro¿ujo en una ~poca en que disminuyeron los gastos mili

tares (despu~s de la acci6n en Vietnam). Lo que contribuy6 al aumento de las dificultades en las ventas y 

al incremento del desempleo. 

En Europa Occidental la crisis más pronunciada fue en Inglaterra. En 1971 disminuyen, la producci6n 

industrial en un 3.5\ y el producto nacional en 1.7\ cuando ya las inversiones de capital habían disminuí 

do. 

En la RFA la crisis 1970-71 surgi6 a consecuencia del estancamiento en el comercio exterior. Con -

ca!das en el volumen de producci6n industrial, disminuyendo en 8.5\. 

En Jap6n, el estancamiento en la producci6n industrial fue provocado~s que nada por la caída de -
las inversiones en el capital básico. 
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En 10s paises capitalist.1s (en su conjunto) el volumen de la producci6n industrial bajó en un 1.3~. 

El comcrc:o intcrnJcional pJsaba por un estancamiento. En todos estos paises se registraron crisis crej:

ticias y burs5tiles. 

el crisis 1973-75 

En su conjunto, en los paises capitalistas desarrollados la producci6n industrial cayó en l0.6t y -

en Europa Occidental en un 6.Si,, El comercio :r.undial su:'ri6 qr,rndcs cor.vulsioncs. Reduciéndose el volur'.'.en 

de exportaciones en R,7, naciones capitalistas y 10.6\ Europa Occidental. 

La profundidad de la crisis de 197J-75 se explica por la combinaci6n de los siguientes factores. 1° 

se tratabii de l.:! primera crisis que tu\'icr.1 lugar dcspu6s de la Sc9unda Guerra ~'.undi.:11. cuar.do la sobre

acu:nulaci6n del c1pital fi:o estaba presc~tc en tedas los paises capitalistas desarrollados. 

2º la es~cculaci6n que :~pcrJbJ era[. por la:go tie~po !a i~prcsi6n de que el boom continuaba inclu

so despu~s de q·..ic en toda ur:a serie Cc- i::;:;,or:an:cs rar:-.us sr.:! p~r!il~1ba ya la. caída de lo. producci6n. Los -

r.oncpolios scgu1an acu!7lulandc rcse:-\'aS cfo merc:incias y do:nando decis1ones equivocadas sobre el aumento de 

la producción, pues pensaban que la demanda general seguida aunentando. Y claro, la sorpresa y los mono¡:;_s: 

lios con enor::-,cs existe:1cias de :nercancL1s, provocando una alta contracción de la producci6n presente, so

breacunulaci6n de capital-mercancfas. 

3° la caida de la producción se cor.lbinaba con el gran incremento de los precios. Los monopolios au

mentaban los precios incluso de los productos que no tenian salida. 

4 ° la conjunción de la inflación con el desempleo, provoc6, pr&cticameni:e la':parálisis de la regula

ci6n antic~clíca. 
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A todo esto se auna, el gran aumento de los precios mundiales del petr6leo transferido por completo ·· 

sobre el consumidor, lo que condujo a la inmensa alza de la inflaci6n en las naciones capitalistas. 

el crisis 1979-80 

En general la crisis 1979-80 fue mundial, pero su gravedad y duraci6n fueron menores que la crisis -
anterior. Precediendole el aurr.ento de los prPcios mundiales del petr6leo que sigui6 durante toda la crisis. 

La sobreacurnulaci6n de capital fijo fue li~itada, ya que la disminuci6n de la producci6n no precedi6 un 
boom de inversi6n de capital. 
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1 I 1 

2. proceso diacronico y slncronico de acumulacion de capital-· proceso 

de urbanización /niveles nacional·-· distrito federal. 

A ) aspectos generales del proceso de urbanización. 
La dinámica que se da en el acelerado proceso de urbanizaci6n, • es producto del desarrollo capi

talista en la agricultura que descompone las formas precapitalistas de prcducci6n y convierte al camp~ 

sino en poblaci6n superflua que, por tanto no tiene más alternativa que emigrar hacia las ciudades; la 

concentraci6n de la poblaci6n en unos pocos centros urb~nos es la consecuencia inevitable de la conce~ 

traci6n territorial de la proeucci6n industrial y el resto de la actividad econ6mica en unos pocos lu

gares, determinada por el juego de las leyes de la conccntraci6n -centralización del capital y del de

sarrollo desigual, inherentes al capitalismo.• (l) La fuerza ce trabajo expulsada del campo no es ab

sorbida- población urbana que viene a constituir un enorme eJército industrial de reserva -sino en una 

débil proporción por una industrialización dependiente centrada en una tecnolog1a dirigida más a la y~ 

nancia capitalista que a la creación de err.pleo. La falta de recursos de las grandes masas semiemplea

das, hace imposible que puedan representar un mercado para la inversión capitalista en lo referente a 

la producción y distribución de vivienda y medios de consumo colectivos. Es as1, como el proceso de ur 

banización va creando una deteriorizaci6n cada vez mayor de las condiciones generales de vida, como e~ 

presión de la contradicción entre la socialización creciente de los ecuipamientos básicos de vida cot~ 

diana, pauperizaci6n de la mayorl:<t de la población y el carkter capitJlista dominante en la produc- -

ción de bienes y servicios. • El proceso ce urbani¡ación es la consecuencia parcial del desarrollo in

dustrial y la expansión de los servicios necesarios al Estado y a las empresas." (2) 

Ahora bien, la adecuada ~eproducci6n de la fuerza de trabajo, es imposibilitada por, el hacina -

miento y la promiscuidad, la insalubridad, la ausencia de servicios básicos (agu~, luz, drenaje, etc.) 

la debilidad estructura y la inestabilidad. Aunado a esto encontramos la dinámica de expulsión, cen -

tro-periferia; en el inquilinato central, el casateniente, que ya ha amortizado hace años la inversión 

(lJ Emilio Pradilla, ensayo sobre el prob~ema de la vivienda en Am~rica Latina P. 8. 
(2) Crisis Urbana y Cambio So~ial, Castells, P. 115. 
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realizada en su construcci6n, se apropia fundamentalmente de rentas del suelo extra1das bajo una forma 

claramente usuraria al inquilino. Sin embargo ésta forma• central •, tiende a reducirse debido a la -

saturaci6n de los locales centrales disponibles, a la competencia con otros usos urbanos más rentables 

tales como el comercio y las oficinas, a la destrucci6n de los inmuebles o al avance de los procesos -

de renovaci6n de las áreas centrales. Como consecuencia se desarrolla la cxpansi6n hacia las zonas pe

rif~ricas. 

Y bien el mecanismo fundamental subyacente a la crisis de la vivienda en H~xico es producto de lJ 
inadecuaci6n entre la oferta capitalista de vivienda y la demanda de vivienda por parte de una pobla -

ci6n cuyos salarios no permite, para la inmer.sa mayor!a, cubrir el precio excesivamente elevado neces~ 

rio para remunerar el capital invertido en la prcxlucci6n y comercializaci6n de vivienda. La inadecua -

ci6n entre oferta y d~~~~da se acent6a más en el sector inmobiliario que en otras ramas de la produc -

ci6n capitalista. Es decir, que se trata de Ja " dependencia de la ganancia capitalista con respecto a 

la renta del suelo, tlsa de rotaci6n lenta del capital en dicho sector, salvo intervenci6n sustancial 

del Estado; como consecuencia bajo nivel de inversi6n o débil desarrollo de las fuerzas productivas, -

que aur.:enta el costo; dispersi6n y desorg1ini;:aci6n, de los trabajadores de la construcci6n, con escasa 

presi6n de estos sobre la modernizaci6n del proceso Je trabajo; como consecuencia; alto precio de pro

ducci6n que no puede ser realizado de forr.ia inmediata como ganancia capitalista; lo cual conlleva a la 

dísociaci6n entre capital de producci6n y capital comercial, encareciendo aún más el producto en la me 

dida en que éste tiene, a su vez, que ser remunerado.• (3) 

Además los programas estatales no son c~paces de producir sino una 1nfima parte de la vivienda 

que podría ser absorbida por sus derechohabi~ntes potenciales, lo que provoca, una urbanizaci6n que p~ 

sa mayoritariamente por canales externos ~ 11s instituciones públicas y a una 16gica triunfante del ca 

pitalismo inmobiliario. Al hablar de canales ce producci6n y distribuci6n de vivienda encontramos; el 
capitalista privado, el público y el popular- este último caracterizado por; 

a) un aporte considerable de trabajo por parte de los propios habitantes ( autoconstrucci6n, f ae
nas de acondicionamiento del terreno) • 
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bl la tolerancia institucional con respecto a la iligalidad de los asentarr.ientos o a la irregul~ 

ridad de las formas de ocupaci6n y tenencia; 

c) la intervcnci6n de un capital esfeculativo, aue en general opera fuera de la legalidad a tra

vés de numerosos intermediarios, capital que esta ligado directamente a empresas monopolistas 

financieras. 

oe modo que encontrarnos que el tipo habitacional referente a las -colonias proletarias-, son ca 

sas financiadas y promovidas por particulares; autoconstrucci6n, tenencia ilegal de la tierra sobre -

la que se realizan los asentamientos, la mayor!a de estos se establecen sobre tierras ejidales y corn~ 

nales, es decir, tierras que son propiedad de la nación, sobre las cuales determinados campesinos ti~ 

nen derecho de usufructo para su explotación agr!cola: Dichos terrenos son inalienables e intransferi 

bles lo que determina la ilegalidad de los asentamientos realizados. 

Cabe mencio~ar otros tipos habitac1onales como son los constituidos por vecindades, el califica

do como vivienda m!nima o infravivienda constituid0 por las -ciudades perdidas- y alojamientos aco~ 

dicionados en forma diversa en las azoteas de los edificios, las vecindades, viviendas multifamilia -

res en alquiler son construfdas pcr iniciativa privada y ocupan extensas zonas del casco urbano anti

guo y de las zonas de la primera expansi6n urbana, nuchas de estas son viviendas de renta congelada. 

La de tipo infravivienda son con~tru1das ~ediar.te invasiones ilegales en solares no utilizados exis -

tentes en un te)ido urbano ya consolida~o, también constituidos por los habitantes de cuartos de ser

vicio, los -"arrimados"- en domicilios de familiares y amigos, etc. 

Pero, la vivienda no es el techo, es mucho más que eso, es aqua, es energia, es servicios, es a~ 

cesos, etc. y después encontramos que no ·~s problema de infraestructura o de construcci6n, es un pro

blema de tierra, pero éste problema implica un empleo, es decir, un problema de desempleo de la es -
tructura social, de producci6n, de la dis~ribuci6n de ingresos, de ideología, etc. Y finalmente la de 

teorizaci6n de los servicios en los sectores populares, como producto de la segregaci6n urbana, ella 
misma determinada por la diferenciaci6n social y espacial de los mecanismos de producci6n de la vi -

vienda, tienen efectcs de una crisis tal que recaen con particular fuerza sobre las clases populares, 
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pero de hecho afectan al conjunto de la población a través de una crisis profunda e indivisible del siÉ 

tema urbano. 

• La crisis urbana en general y la crisis de la vivienda en particular requieren, tendencialmente, 

la intervención del estado para re~ular las contradicciones ast suscitadas. Sin embargo el Estado no es 

un elemento equilibradcr por encima de la sociedad, sino un producto de la lucha de clases. As1 pues, -

su capacidad de intervención va a depender de la asignación de recursos a distintos objetivos en fun -

ci6n de la trama de intereses sociales que expresa." (4) 

B ) proceso específico. 

En este punto trataremos sobre las relaciones entre el proceso de acumulaci6n de capital y el pro

ceso de urbanización tomando en cuenta que lo f1sico no es más que una manifestación material de lo so

cial y de lo económico. Además, que el subdesarrollo es un fenómeno hist~rico, un estado de cosas liga

do estrecha e indisolublemente a la evolución del capitalismo, o sea al proceso socio-econ6mico y al 

comportamiento, de sus relaciones productivas básicas tanto en la esfera nacional como internacional. -

Para comprender corno funciona una economía subdesarrollada, es necesario verla, en su conjunto, como 

una realidad cambiante, como una estructura, social, y corno parte integrante de un todo. 

Es en el siglo XIX, en los años que van de los 50's a los BO's • cuando en el marco de un r~pido -

desarrollo capitalista, de la integración definitiva del mercado mundial y bajo los auspicios de la re

for.r,a liberal {etapa en la que los ca::1pesinos son, co:cio nunca antes despojados nasiva y a menudo vio

lentamente de sus tierras y lanzados al r..ercado de trabajo) el largo proceso del desarrollo del capital 

c~~ercial, culmina con un nuevo sist~~a social; en una econon1a deforr.iada y dependiente, indudablemente 

Capitalista {capitalista del subdesarrollo). (5) esta fase corresponde a lo que llama Marx• acumula -

ci6n originaria" del capital, en la cuál, la integración de Latino~~érica a un verdadero mer~ado mun -

(4) Idern P. 127. 
(Sl Alonso hguilar M. Capitalismo, mercado interno y Acumulación de capital P. 38. 

103 



dial, ahora s! es industrialización de varios paises y en fin, el tr~nsito que entonces se produce de 

la fase ce libre concurrencia a la monopolista en el desarrollo del sistema. Es entonces cuando se 

instaura el caoitalisrno en M6xico1 porque tras siglos de despojarse a las masas rurales de la tierra 

y de los medios para trabajarla, en esos a~os se consuma la desccr.posici6n del campesino y la concen

tración de los recursos agr!colas en poder de la burgues!a; porque en ellos se acelera la desintegra

ción del artesanado y cobra un impulso un rnode'sto desarrollo industrial, se modernizan sectores irnpor. 

tantes de la agricultura ante la creciente demanda interna y sobre todo, externa de materias primas y 

alimentos; se expande con rapidez la red forroviaria, corno nuevo medio c'e comunicación y transporte -

t;ue entraña una importante fueate de trnbajo y por tanto de plusvaHa, as1 corno un dinarnizador de la 

demanda de capital y del desarrollo en su conjunto. Es entonces cuando, se inicia una nueva etapa de 

expansión de la mi.nerfa; se incrementa el t:r~f ico mar!tirno y en general con nuevas corrientes comer

ciales y financieras. Se expande el comercio y alterna sensiblemente la composición del intercambio -

y sobre todo se integra en definitiva la econorn!a nacional al mercado capitalista mundial, se genera

liza la propiedad privada de la tierra y de los principales medios de producción, cobra impulso la e~ 

plotación del trabajo asalariado en el campo y en las ciudades, y se configura un mercado laboral y -

de capitales y una estructura de clases en que el proletariado toma, en la pirámide social, su lugar 

de clase desposeida y explotada, en tanto la burgues1a deviene clase dominante, caracter1stica del ca 

pitalismo del subdesarrollo. 

A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, una vez que no hay posibilidad de iniciar -

un desarrollo capitalista aut6nomo, nos encontramos en la fase del imperialismo. El subdesarrollo se 

agudiza a pesar de la Revoluci6n Mexicana, de los movimientos reformistas de los años 20's y los • ~ 

pulistas • de los dos decenios siguientes, de las luchas antimperialistas y al crecimiento apreciable 

de las fuerzas productivas. Se afirma su dependencia y su incapacidad histórica, para impulsar el de

sarrollo nacional a la manera en que, en otros tiempos y bajo otras condiciones, lo lograron pa1ses -
cano, Estados Unidos, Jap6n, Alem~nia, Francia y Suecia. Sin embargo a lo que s! contribuyó la Revolu 

ción Mexicana fué a desarraigar aGn más a las masas campesinas y a movilizar crecientemente la mano -

de obra disponible. 
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Los campesinos tornaron las armas y se desplazaron en todo el territorio. Empleados y pequeños pr~ 

d~ctores de provincia se trasladaron a la capital y aGn antes de que la refor.na agraria recobrara su -

mayor íinpetu, las haciendas empezaron a cambiar de dueño, a modernizarse y a ocupar trabajadores agrí

colas precisamente en las zonas rurales en que 111 revoluci6n hab!a derrotado a los viejos terratenien

tes. 

2.t. período 1917 - 30·· 

Después de la revolución de 1910, con la derrota de los movimientos al1!\a6os representados por za

pata y Villa, y con el triunfo de la fracci6n burgue&a constitucionalista de Carra~za y después Obre -

g6n, el Estado (constitución de !917) legitirr.a su intervención en el problema agrario para imprimir 

• las modalidades que dicte el inter~s pGblíco • a la propiedad privada; expropia parte de los latifu~ 

dios y respeta el derecho a la inder-nizaci6n de los propietarios y el respeto a su • pequeña propie -
1 

dad • crea a la vez una nueva modalidad en la tenencia de la tierra: la de tipo ejidal o comunal, en la 

que se reconoce el derecho al usufr~cto de las :ierras, montes y aguas por los campesinos cjidatarios 

pero se reserva el derecho de su pr~piedad y po!terior afectación, incorpor,ndolos a los aparatos po11 

ticos-admin1strativos de control agrario, quedando como f.:icullado par,1 decir en l1ltima instancia las -

ÑOdalidades particulares del reparto agrario: extensión, y nd~ero de beneficiarios. De modo que se in

corpora a las masas campesinas a la ar:::.:iz6n materíal del EstJdo, creandose un nuevo marco legal y poli 

t ico de negociaciones i' resolución de conflictos en la lucha de clases en el campo y la ciudad. 

En la ciudad, en cuanto a las formas de tenencia, el triunfo de la fracci6n burguesa constitucio

nalista significa la continuidad y el respeto a la propiedad privada urbana y a su apropiaci6n de una 

renta del suelo urbano, añadiendose a las antiguas propiedades urbanas de la clase dominante en el POE 
firíato, las propiedades de los miembros de la nueva burgues!a pol1tica. 

Es decir que de la constituci6n de 1917 destaca el art. 27, que establece el fundamento le<Jal de 

la intervención posterior del Estado para el proceso de reforma agraria y reparto de los ejidos y com~ 
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nidades agrarias. 

Es en los gobiernos de Alvaro Obregón (1920-19241 y Emilio Portes Gil (1928-1930) en los que se -

da un primer reparto agrario para la dotación de tierras ejidales a los pueblos de Huipulco, San Pedro 

M~rtir, San Andr~s Totoltepec y Tlalpan, (en aquel entonces municipio de Tlalpan ); y a los pueblos -

de San Jer6nimo, Aculco, San Bernabé Ocotepec y San Nicol~s Totolapan, (en aquel entonces municipio de 

San Angel). 

, 
De 1858-1910 la Ciudad de México se amplia 4.7 veces, pasando de un !rea en 1858 de S.15 Km- a un , 

~rea de 40.5 Km~ en 1910. Aumentando la población de 200,000 a 471,000 habitantes las poblaciones sat~ 
lites como Atzcapotzalco, Tacuba, nixcoac, San Angel, Coyoac!n y Tlalpan se extienden, quedando unidos 

municipios al área urbana de la ciudad de M~xico. 

2.2.perÍodo gran depresión 1929 - 1932 

Durante estos años M~xico se sitóa, en los que a división internacional del trabajo se refiere e~ 

rno exportador de productos primarios, energéticos y agrícolas, la estructura del comercio exterior del 

país fu~ muy r!gida y dependiente del merc¿do mundial. Sin embargo, el capital norteamericano predomi

nó en amplios sectores de la actividad econ6mica nacional. 

De los años 1930 a 1932, la situaci6n empeor6 en el agro mexicano, se produjo una aguda sequía, -

que se entreveró con efectos de la crisis estructural interna y con las repercusiones de la crisis mu~ 
dial, En varias regiones estallaron hambrunas y en todo el pa!s existió escasez de alimento y alza de 

precios, que deprimieron aGn m~s el nivel de vida de la población. La crisis incidió en forma diversa 

en las distintas ramas de la agricultura. El cierre de los mercados exteriores colocó al sector moder
no en difícil situación y restringió el ingreso de divisas en el pa!s. 

Es precisa~ente, que bajo la depresi6n de los años JO's, comienza a gestarse la doctrina desarro-
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llista, una vez que las exportaciones de productos pri.r.larios se derrumbaron catastr6ficamente y con -

ellas la capacidad de importación, los ingresos y gastos pdblicos, el circulante monetario y el volu

men de inversión y ahorro, el nivel de ocupación, el ingreso nacional y la actividad en todo el sist~ 

ma. 

De 1900-1930 el área urbana de la ciudad de M~xico se circunscribe a la ciudad de M~xico. En la 

etapa posrevolucionaria hasta 1940, la acci6n sobre la vivienda es muy limitada y la política urbana 

y regional fundamentalmente encaminada a obras pdblicas de infraestructura que servirían de base al -

desarrollo industrial y la creación de una red de comunicaciones, sobre todo ya en el periodo de Láz~ 

ro Cárdenas. La vivienda pdblica apenas existe y las iniciativas se limitan a algunos programas destl 

nadas a los empleados del gobierno, ( • direcci6n de pensiones civileo •, ahora ISSSTE), programa que 

no supera 400 6 500 viviendas por año. 

De 1900 a 1910, la tasa de urbanizaci6n en M~ico fu6 de 1.41 de 1910 a 19Ú de 2.4; de 1921 a -

1930 de 2.71 de 1930 a 1940 de 1.8. Para el D. P. y Estado de 1".áxico, 1900 a 191.0 de 2.J; de 1910 a -

1921, 2.4; de 1921 a 1930, 2.3; de 1930 a 1940, 1.2. 

2.3. penado 40··- so·· 

La esencia del planteamiento desarrollista basado en la tesis de que la crisis del llamado mode

lo de• crecimiento hacia afuera•, obligó a partir del colapso económico mundial de 1929, a un"crecl 

miento hacia adentro", en el que el desenvolvimiento habría de descansar en el mercado interno y en -

un patrón de relaciones internacionales en que los paises capitalistas más avanzados contribuyeran, -

principalmente con recursos financieros y técnicos y una favorable pol1tica comercial a la industria

lización y el desarrollo independiente de los m4s atrasados. 

Esta doctrina se refuerza en los años de la segunda guerra mundial, en que se vuelve imperioso -

fabricar bienes que antes se importaban l' que el conflicto hace imposible producir y distribuir por -
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los canales tradicionales. Sin embargo, el avance t6cnico, lejos de propagarse en beneficio de los pa1 

ses económicamente más atrasados es retenido y concentrado por las naciones industriales que compran -

barato y venden caro al resto del :nundo. Siendo los pobres i.os que comparten sus modestos incrementos 

de productividad con los ricos, y no a la inversa. Y a la creciente desigualdad que tal situaci6n gen~ 

ra, se añade un crónico deterioro en .la rel<lci·5n de intercar:ibio que, a su vez, resulta de la • insufi

ciencia dinámica del desarrollo y de la mayor velocidad con que crece la demanda de manufacturas (im

portaciones) frente a la de productos primarios (exportaciones) de los países subdesarrollados. 

Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, !1934-1940) surgieron millares de nuevas propiedades pri

vadas y ejidales. Y aunque el ejido quedó como una forma su1 g6neris" de tcnencía o afectación que no 

permitia la compr~-venta ni el arriendo de la tierra, y los minifundios particulares parecían ser la -

base de una agricultura de productores individuales, en que estos trabajaran directamente, la comerci~ 

lización de la agricultura fu6 acentu~ndose más y el proceso capitalista se abrió paso a menudo sin 

respetar las prohibiciones que las leyes establecían.• 

Los campesinos que habían recuperado 13 titularida~ legal de su' tierras, fueron despojados vio -

lentamente y a trav6s de ingeniosos mecanismos para violar la ley. 

Con tal situaci6n la burgues!a ( que hasta entonces hab1a venido retrocediendo a consecuencia de 

la Revolución y la Reforma Agraria l comenz6 ce nuevo a concentrar r~pidamente los mejores predios y -

en general los medios de producci6n. 

• El campo debia proveer a la propia agricultura y en especial al sector agr1cola de mano de obra 

abundante, alimentar a una población que en adelante creceria y que merced al desarrollo del mercado -· 

de.'!l<lndarfa más y m~s bienes y servicios, abastecer de materias primas a la industria de algod6n, acei

te y grasas, tabaco, frutas, legumbres, etc. y contribuir ~.l necesario aumento de las exportaciones, -

que ceberian ayudar a financiar la ~ompra de bienes de consumo y especialmente de bienes de capital y 

productos intermedios reclamados por una industrializaci6n de importaciones y trasladar una parte del 

excedente agricola al resto de la econo~~a para desarrollo de la industria, el comercio y los serví -
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cios". Para esto se opt6 por una polrti;;,, ce fomer.t., que promovió el rSpido crecimiento de la pobla -

ci6n, el control y aOn el rccn.:izo a !a or1anizaci6n de los trabaJadores del carn;io y las ciudades, a -

f1n de asegurar un mo·~~::iiento de masas d6cil y fScilmcntc manejable; la rnccaniz11ci6n y la moderniza -

ci6n técnica de las principales zonas ~gr1colas, la construcc16n y la modernizaci6n tlcnica de las 

principales zonas agr1colas, la ccn~:rucci6n de obras y la prestac16n de servicios pGblicos y priva -

dos tendientes a aprovechar meJor los recursos naturales disponibles y a elevar los rendimientos de -

la agricultura, el estimulo a los productores y en particular a los grandes neolatifundistas e inter

mediarios mediante el otorgamiento de créditos, ayuda técnica, precios y otras formas de protección -

fiscal; la complacencia ante las violaciones a las leyes agrarias sobre todo, el mantenimiento de una 

pol1tica de bajos salarios y miserables condicione:; de vida para las grandes masas de la población ~ 

ral. como condic16n para asegurar altas tasas de e:<plotaci6n y de ganancia que permitieron acelerar -

la concentraci6n y centralizaci6n de capital tanto en el campo croo en las ciudades. 

Desde los años cuarenta y cincuenta la expansi6n del capitalismo fu~ impulsada por procesos di -

rectamente vinculados al desarrollo extensivo del modo de producci6n capitalista, como tar.ibién por un 

din.1mico proceso de sustituci6n de importaciones, favorecido por la pol1tica de protección a la indus 

tria. 

El régimen de propiedad ejidal, perr.iit!a la venta de trabajo asalariado temporal para la gran 

agricultura capitalista de las zonas de riego, la creciente subordinaci6n al capital i' a sus métodos 

de producci6n de plusval1a absoluta; absorción por el capital comercial o usurarios de una parte cre

ciente del valor del producto agr1cola del ejido; extensi6n de la jornada de trabajo de los jornale -

ros en los cultivos directamente capitalistas. Es~a explotaci6n minifundista ejidal en el agro curo -

pli6 un papel f~ndamental en la acumulaci6n de capital en México (años 40's y SO'sl, pero tendi6 a 

convertirse en ~n obs~~culo para 11 mismo, en la ~edida que la nueva modalidad de desarrollo del cap! 

talismo de tipo predominantemente intensivo comenz6 a requerir, del abaratamientc del precio de los -

alimentos, como cor.dici6n para la reproducci6n de la fuerza de trabajo. cuesti6n que no contrastaba -

con la vieja estructura agraria minifundista ejidal, en la cual, la presi6n sobre la tierra min6 la -

producci6n del suelo y en la que era difícil extraer creciente plustrabajo por los métodos tradicion~ 
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les. 

La declinaci6n de los salarios reales, característico de este período, en lugar de entorpecer el 

proceso de acumulación de capital en la industria, lo favoreci6 por el crecimiento de la tasa de plu~ 

val~a. Con la elcvaci6n de la tasa de explotaci6n y la zmpliaci6n del mercado interno (agricultura de 

subsistencias), las ramas industriales productoras de bienes salarios (alimentos, textiles, vestuario) 

crecieron a un ritmo superior al del PIB real. 

En general, ~n este ner!odo la industrializaci6n estuvo caracterizada por la existencia de una -

baja co;:iposici6r, orq~nica uc capital, nor la ab•Jnhnte disoonibíl idad de fuer;:a de trabajo a bajos sa 

larios, oor ~l prcdo:!'.inio de '::.ecnolooL1 industrial d<' tioo tradicional 'i por el uso de insumos y mate 

rias pri;:ias er. eran nartc de :iriqen n.1ci.or1<ll. Por consecucnci,1 los niveles de rentabilidad fueron co!!l 

parativamente altos, lo que perr.üt!ii ~ue un capit.11 addantado de proporciones modestas se increment~ 

ra aceleradamente. 

El Estado ~ué un promotor directo del ~esarrollo, con la creaci6n de infraestructura industrial 

y agrl:cola ( a través de la inversión pGblica finnnciada con :nétodos infl,1cionarios, como la emisi6n 

excesiva de dinero) y con la im!Jlementaci6n de un¡¡ política de promoci6n industrial que se articula -

en torno al proteccionalis~o. 

Durante el periodo, de acuerdo a la din~ica del ciclo econ6mico y dentro de las polf ticas de 

acumulación del capital, se e~~arcaron dos crisis de tipo externo, la crisis de 1947-48 y la crisis -

ce 1953 inducidas por el mercado mundial, en las que el mecanis:no fundamental es la caída de los pre

cios internacionales y los ingresos de exportación, con el consecuente desequilibrio comercial y la -

ca!da en el riL~O de la acumulación <le la economta mexicana. 

Las importaciones totales aumentaron en forma considerable (21\), mientras las exportaciones in

dustriales se reducfan fuertemente con la consiguiente manifestación en la Balanza en cuenta corrien

te, de un saldo positivo en 1945 a un saldo negativo en 1947. Este proceso provocó una fuerte inesta-
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bilidad del peso y un desequilibrio global, incrementSndose el PIB, en 1947 y 1948. El Estado asumi6 -

los desequilibrios de la Balanza de cuenta corriente, mediante el endeudamiento externo, pero al no p~ 

der mantener tal política se terminó por imponar las devaluaciones de 1948 y 1949 con lo que se trató 

de dar salida a la situaci6n critica. 

La profundidad de la crisis de 1953 se manifiesta en, la forma en que se derrumba el PIB, estanca

miento de la formaci6n bruta de capital y en el desplome en cuenta corriente. 

El periodo cardenista tuvo sus efectos en la estructura de la propiedad de la tierra en.le Distri 

to Federal en 1938 de la superficle total (D.F.), el 54.7\ estaba bajo el ré<;Jimen de propiedad ejidal 

o comunal. 

• La dinamización de las relaciones de producción y de las fuerzas productivas, y por ende, de la 

acumulación capitalista impulsada por el Estado mexicano, principalmente desde el gobierno de C~rdenas; 

traen consigo un rápido desarrollo capitalista basado en el modelo .ISI ( industrialización sustitutiva 

de importaciones), que acentCan las desigualdades regionales existentes a principios del siglo y con -

centra las inversiones industriales, comerciales y financieras en tres principales centros urbanos, 

Monterrey, Guadalajara y el D.F., que abarca parte del Estado de México y forma la llamada zona metro

politana de la ciudad de México.• (6) Bste proceso de concentración industrial, aunado al incremento -

de la población expresa f!sicru:lente el crecimiento del !rea urbanizada del Distrito Federal. 

Es a partir de 1940, que se inicia un pr?ceso de desconcentración de la población del centro ha

cia la periferia, b!sicamente hacia el sur y suceste del D.F.; empezando en forma intensiva la indus

trializaci6n del !rea urbana de la ciudad de ~éxico, principalmente al norte y oriente del D.F., deter 

minada por establecil:lientos industriales. 

Con Avila Camacho y Miguel Alemán, la inversión pOblica de la vivienda es estimulada a.la vez co

mo pol1tica de regulací6n del ciclo económico y corno forma de responder a un nivel extremadamente pre

cario a la agravación de la crlsis de la vivienda subsiguiente a la concentraci6n de empleo industrial 

(6) Tesis Universidad Iberoamericana Lugo Mecina. 
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en la ciudad de M~xico. Con la ley de 1942 y de 1948 que establecen la congelación de rentas, afectan 

a la inversión privada en la producci(>n de vivienc;is para alquiler y suscita la reacción típica de 

los propietarios de no reparar sus casas con el fin de provocar su deteriorizaci6n y forzar al cambio 

de uso. 

2:4. período 

• En la segunda mitad de los años cincuenta (1957), el proceso de industrialización en H~xico 

tendió a desacelerarse de acuerdo a la propia l6g!ca del capital. La medida de esta desaceleración es 

tuvo dada por la proximidad a los l!m~tes del desarr0llo extensivo del capitalismo esto es, a la am -

pliación de la circulación mercantil y a la prolet.arizaci6n de la fuerza de trabajo. El proceso de 

sustítuci6n de importaciones enfrentaba ia necesicad de ele\•ar considerablemente la tasa de acumula

ción para acceder a la fabricaci6n r.acional de int.umos industriales, equipo y bienes de consumo pers~ 

nal duradero. Estas eran ramas industriales basadas en composiciones org~nicas de capital mas eleva -
das, ciclos de rotación del capit.11 mas largos y tccnologias modernas.• (7) 

El agotamiento de la industriali:aci6n liger¿ coincidió con la finalización de la favorable rel~ 

ci6n de precios internacionales ( lo que crea la cifercncia, entre la primera y segunda.mitad de los 

años SO's, es la tendencia del mercado mundial de productos b~sicos ) de los productos primarios, lo 

que provoco una crisis de divisas muy aguda, que c·ntorpeció a su vez la importación de medios de pro
ducción y con ella, la inversión de la industria. 

La declinación del ritlllo de crecimiento es dE· car~cter general por lo que al mercado de produc
tos se refiere y afecta ta.."tbi~n a los grandes y r.edianos productores mundiales. La causa fundamental 

es la disminución de la rentabili~ad general del capital, fen6meno sostenido a partir de los altos -
niveles de ganancia existentes a finales de los ar.os 40's y principios de los SO's. En los años de -

(7) Revista trimestral No. 2 Teor1a y Pol1tica, "H~xico: acumulación de capital y crisis en la d~ca
da del setenta• ~iguel Rivera Rios y Pedro G6mez P. 78. 
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1958 y 1959 la tasa de ganancia en la industrin ful! un tercio más baja que diez años antes. • Las ca!:! 

sas subyacentes en la declinaci6n tendencia! del mercado mundial cstan ligados a la sobreproducción, 

que abarrota el mercado en la primera mitad d•? la d~cada y que tendi6 a ser lentamente digerida de 

1955 en adelante, situando los precios en un n:.vel históricamente m5s bajo. Lo anterior permite con -

firmar que la tendencia general hacia la desac!!lerací6n del proceso de acumulaci6n estaba directamen

te vinculada a fac:tores endógenos, como es el nenor crecimiento de la producci6n mercantil. No obsta_!! 

te, los factores externos (particularr..cnte el crecimiento en la demanda de los productos agrtcolas en 

el mercado mundial} gobierna en Oltima ínstanc"a el comportamiento global de la econom!a mexicana. El 

carácter inducido de la crisis se sobrepone a :as dem~s fuerzas desencadenantes por intermedio del de 

rrumbe generalizado de la acumulación a nivel r~undial ( especialmente en Estados Unidos).• (8) 

Tanto el PIB real, como la formación brut.i de capital pr~cticamcnte se derrumban siendo negati -

vos en 1958 e igual a cero en 1959. 

• Por la magnitud de la ca!da de la tasa de acumulación y la magnitud del desempleo generado, la 

crisis de 1958 no solo constituye una crisis d•? transición (factores endógenos}. Esta crisis tiene 

rasgos claramente estructurales que tiene que ·1er con la transición de una fase a otra del proceso de 

acumulación. Con la etapa que se cierra en 1959 termina la hegemon!a centrada en las industrias livi~ 

nas y tradicionales y lo que se h~ llamado crecimiento extensivo del capitalismo." (9) 

2.5. período so··-10·· 

A partir de los años 60's se inicia un nuevo ciclo, cuya fase de auge se ubica durante los años 

1963-1967, alcanzando niveles record, en lo que a tasa de formación bruta de capital y.al .crecimiento 
del PIB real, se refiere. 

(8) Revista Trim-estral No. 11, Teoria y Pol1tica, "Estudio histórico sobre las. cri'sis·en)!6X-ico (1954 
1983)", Joaauin Humberto Vela Gonz!lez P. Bl. 

(9) Idem P. 82. -
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En esta etapa ( 50' s, 70' si la reprodu•;ci6n del capital se bas6 en un crecimiento acelerado de la 

producci6n industrial sostenido por una pr::ifunda y creciente desigualdad cal:lpo-ciudad y por un ere -

ciente flujo de excedentes inyectados por el Estado. La ganancia no regresaba al campo lo que llevo a 

una parálisis relativa de la.s fuerzas productivas en la agricultura, el excedente generado en la in

dustria no era captado por el Estado que invert1a cada vez mayores recursos. Al igual en las empresas 

industriales privadas, el excedente generado no se rcinvertia en la misma prope>rción. El ahorro se ca 

nalizaba; hacia la banca privada nacional y hacia el exterior. 

Para financiar la inversión y el gasto p6blico destinados en gran parte para el crecimiento in -

dustrial, el Estado, hac1a uso del endeuda~icnto interno y externo. La deuda interna era el encaje l~ 

gal, es decir, el depósito d€ los pasivos de la banca privada nacional en el banco central. Una buena 

parte del ahorro pasaba a manos del Estado. 

Las contradicciones se fueron agudiz11ndo, una de ellas consistió en que el financiamiento del E~ 

tado creci6 por encima de los recursos qun la deuda interna pod1a ofrecer. Otras contradicciones fue

ron, la crisis ~gr1cola 1965, las importaci::>nes de bienes de capital para el sector industrial, el d! 

ficit en la balanza comercial que estas dos generaban, los subsidios crecientes al capital v1a infra

estructura, bienestar social para la fuerza de trabajo, gasto corriente y bajos impuestos y el papel 

creciente del Estado como inversionista, contradicciones que llevaron a un crecimiento del d~ficit 

que no pudo ser financiado con recursos propios y luego ni siquiera con la deuda interna. 

La contradicción generada por el subsidio, y la inversión estatal y el uso del ahorro captado 

por la banca privada, para financiar el gasto estatal y no la inversi6n pr;vada, llevaron a una esci

sión progresiva entre el ahorro (la plusval1a generada) y la inversión privada (la ganancia apropia
da). 

• En condiciones "puras" la parte de la plusval1a que se dedica a las nuevas inversiones, la acu 

mulación de capital, depende primeramente, de la tasa de explotación y de la tasa de ganancia, des -

pu~s. Si ~sta aumenta, tenderá a aumentar la acumulaci6n de capital. Esto supone que la parte de la -

119 



plusval!a que el capitalista indur,trial tiene que compartir con el terrateniente, el comerciante y el 

banquero, no crezca demasiado. Si al tiempo debido a un aumento sustancial de la composición org~nica 

del capital, esa misma tasa de plusval!a crece relativamente menos guc en los años anteriores, decr~ 

ce tendeflcialmente la tasa de ganancia. Esto :;uponicncio que los salarios reales no disminuyan.• (10) 

Cabe destacar " que el aumento de la tas.l de inter6s incide sobre la tasa de ganancia como pasi

vo de las c~prcsas activos para el banco ) . Al mismo tiempo auc el capitalista ganaba por el dir.~ro 

que invertra en el banco ( pasivcs bancarios ) , pero en el c~Jculo de la qanancia industrial solo se 

cuentan los pasivos ( deudas) contra[dos con la banca y casi nunca el monto de los activos inversi_Q 

nes ) en la bJnca, porque supone que la empresa es por definición un demandante de capital y no un 
oferente." ( l l) 

Durante el desarrollo estabilizador, lor. recursos m.:inejados por la banca, de un lado y el capi -

tal industrial, comercial y agrfcola, de otro, crec!nn aceleradamente, hecho que trajo consigo, que 

la concentración y centrali:aci6n del car•ital tambi6n creciera, dar.do lugar al surgimiento y consoli

dación del capital financiero cerno fracción dominante. Se llega a la fus16n particular del capital -

bancario con e! industrial, ya que, por un lado, encontramos el predominio del capital financiero por 

el blcque dominante y por otro lado, el Estado alentaba la conccntraci6n y centralizaci6n del capital 

via créditos, insumos e ir.:puestos baratos al mis::--.o tier.,po que presionaba por un alza en las tasas de 

interés y :ina paridad estable. La fusión U\'O como objetivo, aumentar la ganancia, a través del con

trol y reciclaje del capital en la circulac~6n nacional y mundial. 

En esta época, el Estado mexicano se afianz6 como un Estado interventor directo en la acumula 

ci6n de capital, controlaba la producci6n de la olusval!a total generada internamente en tanto que el 

reparto de la ganancia lo controlaban cada vez m~s los capitalistas, y principalmente el capital fi
nanciero, a trav~s de los bancos P.rivados que otorgaban altos rendimientos, seguridad y liquidez. La 

banca estatal era a diferencia de la privada, banca de fomento, la inversi6n aue obtenia recursos p~ 

(101 Revista Trimestral, teoría y Pol1tica No. 10 "México, la crisis y el Bloque en el Poder•, Saúl -
Escobar Toledo. P. 96. 

(11) Ide.'ll. P. 97. 
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ra prestar a largo plazo del exterior, de loi: recursos generados por el Estada, y solo en baja propor

ci6n del ahorro interno captado por las instituciones nacionales de cr&dito. La banca oficial prestaba 

para invertir a les empresarios y estos colo,aban sus ganancias en los bancos privados. 

Entre 1968 y 1970 se reoistra una desaccleraci6n noderada aue conduce a la crisis de 1971 gue cie 

rra el ciclo iniciado a princicios de los GO's en este ciclo se registra un incremento en las fuerzas 

gue actaan dentro de &l. Por una parte se redefine la inserción de M~xico en la cconomia mundial de un 

exportador din!mico de productos agropecuarios ( estancados en la crisis de 1958 ) , tiende a transfor

r.iarse en forma acelerada en uno ce los principales import11dorcs de capital en el mundo, vinculaci6n 

m!s estrecha de la econor.i!a mexicana con la econcr.i!a nundial. En este proceso es caracter!stico el in

cremento de la capacidad productiva del trabajo en muchas ramas de la industria y los servicios, se -

crean nuevas industrias dir.!micas ( gran industria y los servicios, nueva!; industrias dinámicas con 

elevada composici6n orgánica de capital, muchos obreros pero, pocos en activo respecto al total de la 

poblaci6n econ6micar.iente activa l en sectores como la metalurgia, la qutmica y la·maquinaria y equipos 

de transporte, los cuales introducen nuevos m~todos productivos, basados en la gran industria y en la 

rnecanizaci6n del proceso de trabajo. La qeneralizaci6n de los m6todos modernos de pro<lucci6n y el des~ 

rrollo de la incustria pesada que va asociado, lo que implica un gran aumento de la tasa de acumula -

ci6n, la base financiera en la que se sustenta este proceso se encuentra en la gran afluencia de capi

tales externos registrados en estos años. Con esto la inversi6n bruta fija entra en una fase de creci

miento (13% anual entre 1963 y 1967) y la tasa de crecimiento del PIB real alcanza niveles muy altos -

de crecimiento ( 8% entre 1963 y 1968 ) . 

Despu6s de 1968, tanto la tasa de fornac~6n de capital fijo como el crecimiento del PIB real, su

fren una desaceleraci6n, que aGn no llega a adquirir la magnitud de una carda más honda del proceso de 

acumulación, debido a la intervención del Estado (subsidios, precios de garantía, el gasto y la baja -
tasa de inter6s prevaleciente en la economía r.iexicana) • Sin embargo los signos de la sobreacumulaci6n 

son evidentes. 

Desde 1969 la sobreacwnulaci6n se manifest6 de manera relativamente incontrolable, los salarios -
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industriales empezaron a crecer a fines de la década a un riti:io aan mayor • (La demanda de trabajo ca

lificado tendió a rebasar a la oferta en Ja rnedi1la en que la industrialización se centraba en las ra

mas más tecnificadas y modernas que depend1an necesariamente de trabajo mtís apto al sistema de la gran 

industria)." ( 12) 

Aunado a esto encontramos, que la generacióa de un proceso de reproducción ampliada durante un -

largo ciclo sobre la base de un capital social fijo relativamente limitado, empezó a mostrar carencias 

en el sistema de transporte, portuario, de generación de energ1a eléctrica, de materiales de construc

ci6n, de hierro y acero, etc. La incidencia del qran aumento del capital acumulado era mtís decisiva 

por cuanto coincidió con una moderada desaceleración del ri~~o de crecimiento de la productividad del 

trabajo y con el aumento de los salarios industrialeti. 

Como consecuencia, disminuyó considerablemente la tasa de crecimiento de formación bruta de capi

tal fijo a partir de 1968, y es en :971, cuando se presenta la crisis con una tasa de crecimiento del 

producto que se sitúa a un nivel n~s bajo desde 1959. La declinaci6n de la actividad económica en 

E.E.U.U. incid16 fundarr.entalmente scbre la corriente de capitales hacia M~xico. En el ramo de las em

presas maquilacoras la ca1da de la im·ersi6n :;e derrwnb6, esto constituyó un indicio del nuevo cartíc

ter de la crisis de 1971 ( el quantup de las exportaciones no dcclin6 en ese año, siendo que en las -

crisis de los añcs 40's-50's la caida de la cxpcrtaci6n constituy6 el acontecimiento central de la -

crisis ) . " El car5cter distintivo de la crisis de 1971 radicaba en que las fuerzas endógenas puestas 

en marcha por el proceso de acumulación deterninaron la generación de la propia crisis, en tanto que 

las fuerzas " cx6genas • ( incidenci;i del ica de la economía de E. E. U. U. 1 , si bien seguían manteniendo 

una gran vigencia en la generación del ciclo, tendieron a actuar como fuerza desencadenante y a exa

cerbar la gravedad de la crisis y la ~mplitud de la recesión subsiguiente.• (13) 

(12) Revista TrL~estral No. 2 Teoría y Política, "México: acumulación de capital y crisis en la déca

da del setenta" Miguel Rivera Ríos y Pedro Gómez P. 80. 

(13) Revista Trimestral No. 11 Teoría y Política, "Estudio histórico sobre las crisis en M~xico (1954 

-1983)", Joaqu1n Humberto Vela Gonztílez P. 81. 
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De los 60's a los 70's en ténninos de concentración y distribución espacial de la industria en el 

Srea urbana de la ciudad de México, podemos mencionilr que a pesar de que el AUCM que significa el 47.2 

\ la mitad de la estructura industrial nacional posee la estructura mSs completa y compleja del país, 

existe una considerable concentraci6n en pocas ramas industriales; la fab"icación de productos quími

cos ( 13.2% del total de los ingresos brutos de la industria en la ciudad J, le fabricación y ensam

ble de veh1culos ( 7.8% ) , la preparación de hilado y teJido y acabado de textiles ( 6.5% ) , siete -

subgrupos restantes de mayor importancia absorben el 27.6\ . 

Las delegaciones centrales de Miguel Hidalgo, Cuauhtemoc, Venustiano Carranza, y Benito Juárez -

concentran en 1960 el 73\ del total de 26,368 establecimientos industriales del AUCM, en término de -

personal ocupado, salarios, ingresos brutos totales, así como compras y valor agregado, estas absor -

ben el 50\ del total. Existe un predominio de pequeñas y medianas empresas en la parte centro de la -

ciudad. 

1960; en primer orden, Delegaciones Centrales y Azcapotzalco; en segundo orden, Tlalnepantla, -

Ecatepec, Naucalpan ( Edo. de México l y la Oelegaci6n Gustavo A. Madero en tercer orden, Coyoacán, 

Alvaro Obreg6n y Tultitl!n; Cuajimalpa, Tláhu3c, Atizapán de Zaragoza, no poseen producción indus - -

trial porq\le son pr~cticamente rurales y poseen pequeñas fracciones de área urbana: al noroeste y 

oriente de la ciudad se localizan preferentemente la industria peaueña y mediana que cuenta con el fe 

rrocarril y la carretera de Veracruz y que está enclava~a en medio de amplias colonias populares habi 

tadas por obreros y grupos marginados que representan mano de obra barata, Iztacalco, Iztapalapa y N~ 
zahualc6yotl. 

• La d~cada de los sesenta representa una doble evoluci6n; (>Or un lado, agravación de las condiciones 
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de vivienda para el sector popular, debido al incremento de la urbanizaci6n y a la inatenci6n estatal 

con respecto al problema; por otro lado, dinarnizac:i6n de la construcci6n, en gran parte gracias a la 

capacidad del Estado de generar grandes programas que permiten una consolidaci6n de las empresas de -

construcci6n y del capital financiero en el sector inmobiliario." (14) 

Etapa 1963-1970 existe fuerte impulso dei Estado y las instituciones internacionales con el fín 

de estimular un :i1ercado capitalista rentable en el sector de la construcci6n. 

Esta intervenci6n del Estado con la f ino!lidacl de articular los recursos peiblicos, econ6micos e -

institucionales, y la banca privada en la coyuntura del programa de la alianza para el progreso, y 

as! con los capit'1les reunidos crean dos fid·eicorni.sos en el Banco de Mlixico (r'OVI y r'OG!I.). Este pro -

g::arna financiero de la vivienda construye entre 1963 y 1970 10~.000 vi.viendas construrdas para venta, 

:uyo :r.ercaóo se dirige a fa:~ilias con in'}resos entre 1 y l. 5 salario rnrnimo 10 cual excluye al Búl de 
la población. De rna~era que • el L•pulso dado a los proq:~~as de vivi~ndJ par~ el estaJo aparece más 

bien corno un estÍJ!1ulo a la acwnulaci6n de capital,tanto financiero como inmobiliario y a la formaci6n 

de un r:iercado snl vente n5s que con r<!lac ibn a la reproducci6n c!e la F. T.• ( 15) 

Es asr como encontramos el control, del gobierno sobr·.! el PRI y cie este sobre las masas, a tra

v~s de las organizaciones 0breras, canpesinaB y populares y cuc en realidad los aspectos propiamente 
integradores de la polftica de vivienda hasta 1970 consisiten, tanto en la propaganda ideológica con 

escasas realizaciones en este ámbito, como en la tolerancia de las realizacion·~s en este ámbito, corno 

en la tolerancia de los asentamientos ilegaltis y ¿e los fraccicr•élmi e·1ttos especulativos a caml:ü• C:e un 

control polftico de los caciques locales participantes en la operación. 

Durante el decenio de los 60's, representa la capacidad del capitalismo mexicano articulado a -

las multinacionales, para acelera~ la acumulaci6n capitalista, sostenida y estimulada por el Estado 

la política de vivienda y la urbana en general aparece asf como uno de los medios de dinamizar y con 

(14) Castells P. 132. 
(15) Idem. 
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centrar el capital inmobiliario y las empresas de construcci6n. La C~rnara Nacional de la Industria de 

la Construcci6n aparece como particularmente ir.1portante en la reorientaci6n de la acci6n del estado -

hacia una pol!tica habitacional m~s activ.1 esencialmente destinada a generar un mercado de la vivien

da rentable (estratos medios). 

Sin embargo esta acumulaci6n capitalista, as! como la hegemonía pol1tica burguesa, entran en cri 

sis hacia el final de la d6cada de los sesenta por razones estructurales y coyi.1nturales, económicas y 

pol!ticas. A nivel econ6mico y la extrern11 desigualdad en el ingreso restringe cada vez más en el mer

cado interno como mercado rentable: la crisis econ6mica que se desarrolla en el centro del capitalis

mo aumenta el paro, disminuye el ingreso y por tanto, restringe la inmigración y desfavorece el turi~ 

mo. Los intentos por controlar la espiral inflacionaria mundial llevan a una restricci6n de los crédJ: 

tos internacionales, tanto m~s cuanto la deudi1 exterior alcanza un nivel peligroso y la estabilidad -

pol1tica del Estado mexicano empieza a ser pu~sta en entredicho. 

• As! pués, la crisis de hegemonía pol!tica coexiste con la crtsis econ&~ica; es parte integran

te de indisoluble y no mero cornpcnente coyuntural." Se da en el cambio de la inadecuaci6n entre las -

relaciones de clase que se ~an desarrollado en la sociedad civil (técnicos, profesionales, empleados, 

obreros calificados) y aquellas presentes en el bloque de poder subyacente a la forma del Estado 

f Edo., PRI Y los grupos estructural~entc doriinantes de la burguesía monop6lica ) , en son de demanda 

de una apertura democr!tica del sist~':la, con objeto de poder negociar sus posiciones e intereses, sin 

embargo la intransigencia de un ~stado o::mipotente radicaliza las vanguardias de este movimiento de -

masas, esencialmente pequeño burgués que coniuce por un lado, a la represi6n opulenta, la matanza de 

1968 que acaba con la expresión masiva del rnJvimiento en la calle y por otro lado, el reconocimiento 

por parte de la élite dirigente de la urgencia de una reforma política articulada a una rectificación 

del modelo de acumulación en la continuación de las nuevas condiciones internas y externas. 
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2.6. período 1970 -1976 

Esta etapa del desarrollo de la formación social mexicana se caracterizó, como una crisis de es

tructura que, siendo configurada por dos tendencias; a) una que tiene que ver con la crisis del desa

rrollo del capitalismo internacional que afecta a los principales centros hegem6nicos del imperialis

mo desde finales del decenio antQrior y que en los años 1975-1976 se torna profunda. Este proceso a

fectar!a, por la v!a de diversos mccanish<os, la estructura del aparato productivo nacional, as1 como 

la diversidad de las relaciones de mercado, i!Centuando las dificultades en el funcionamiento del pa

trón de acumulación dependiente de capital e~ M6xico; b) la otra incide en un proceso de crisis pol1 

tica y social 1 y del propio poder del Estado ) • 

• La diferenciación de la estructura y funciones de la clase dominante, tiende a romper la es

tructura parcialmente monol!tica del poeer. 

Esto a la vez g~nera un proceso de independencia ideológica respecto al Estado, y la clase dom! 
nante, por parte de los diversos destacar.iientos de izquierda, que les permite generar proyectos his

tóricos de alternativas propias de can:bio social, apoyandose principalmente en cuatro sectores soci~ 

les 11 los destacamentos del sindicalismo independiente, 21 las naturales bases de apoyo campesino -

no captadas por el aparato estatal, J) sectores mediados radicalizados; 4) movimientos de colonos en 
la periferia de los grandes centros urbanos. 

Durante 1970-1971, el agrupamiento de la inflación desencadeno la crisis monetaria que ilevó a 
Estados Unidos a la devaluación del d6lar. La inflaci6n se acentu6 a todo lo largo del sistema inter 

nacional Y aparecieron los prL~eros s!ntomas de especulación financiera. En M~xico a partir de 1971-
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1972 la irnportaci6n de la inflaci6n v!a adquisici6n de equipos e insumos requeridos pára impulsar la -

rnodernizaci6n del sistema porductivo, se tradujo en los primeros desequilibrios de precios internos, -

el. encarecimiento de los bienes de capital en el mercado mundial fren6 las posibilidades de esa moder

nización. 

Dentro del proceso de acumulaci6n de capital, el Estado centr6 sus políticas y sus acciones den

tro de un esquema configurado por tres ejes; ll el primero ·consisti6 en la subordinación de la agricul 

tura y de los intereses de los campesinos a las necesidades de la acumulaci6n de capital, siguiendo -

dos caminos paralelos; al la especialización de un sector de la agricultura en la producci6n de las di 

visas que el desarrollo industrial requar1a, para los cual el Estado promovi6 por todos los medios po

sibles el surgir.iiento de una agricultura capitalista export.:i<lora; b) l.:i tr.rnsfercnci.:i al sector urbano 

cel excedente econ6mico producido en el ca~po que hizo posible la remuneración de las rne~canc1as agrí

colas por debaJo de su valor ( congclaci6n de precios agrfrolas GUe repercutió principalmente en ejid~ 

rios y minifundistas. • El estanc.lr.ücnto de l;i producci6n agr!cola estalló corno crisis recesiva en 

1971, cancelando la autosuficiencia alimentaria que, a su vez, habfa constitu!do uno de los pilares -

fundamentales d~l desarrollo estabilizador, situación que oblig6, al país a salir al mercado mundial -

en busca de alimentos, agravandosc las condiciones de la billanza de pagos.• (161 En 1972 la crisis del 

sector agrkola se profundiza, cm la consecuente dcscompcsici6n de la organización económica del cam

pesino, la insuficiencia de la producci6n agr!cola y con los movimientos sociales de descontento que 

se tornaron cada vez m!s frecuentes y violenlos. 

21 El segundo de los ejes politices del EsLado fu~; el congelamiento de los salarios reales me -

diante el control vertical de las organizaciones sindicales en 1973, y como resultado de la cafda de -

sus niveles de vida, las masas explotadas del pa1s iniciaron una ola de agitación y movilización, sie~ 

do la clase obrera el centro y direcci6n de las acciones e incidiendo con las luchas campesinas, movi
lización es de los pobres de la ciudad, de los sin casa y posteriormente de los obreros de la pequeña 

Y mediana industria. A partir de 1974 las huelgas obreras demandando mejoras salariales se extendieron 

por todo el país. La lucha salarial fu~ la lucha de los obreros por sacudirse el control de la burocr~ 

(16) Teor1a y política, • Crisis económica )' lucha de clases • P. 90. 
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cia sindical apatronada, " ya que la independencia sindical de las centrales controladas por el gobieE 

no apareda como condici6n sine qua non !)ara impulsar la lucha reivindicativa económica." (17) 

31 El tercero fué la canalización de su inversi6n y el manejo de los instrumentos de la politica 

económica al servicio óe la acumulaci6n priv.1da. El sexenio de Echeverr1a J:10str6, una ca1da relativa -

de la inversi6n privada nacional y un aunento 'de la inverai6n estatal. Para no frenar el crecimiento, 

el Estado quiso sustituir la disminuci6n rel1tiva de la inversión estatal. 

Originando un alto déficit pablico y generando a la vez una inflac16n sin precedentes y un défi

cit externo que presionaron sobre el tipo de ca~bio. • La captación de ahorro interno comenzó a dismi

nuir desde 1973 porque las tasas de interés ya no resultaban atractivas y porque el capital financiero 

quiso proteger sus recursos ante el riesgo cambiario. As! el ahorro interno se traslado al exterior en 

proporciones que no se habían visto dczde hac1a muchos años. Del aumento de la inflaci6n en 1973 a la 

devaluación de 1976, los capitalistas Juegan el famoso circulo vicioso, inflación -salida de capita

les- mayor déficit püblico y externo -m~s inflación- más salida de capitales, que forzosamente tiene 

que culminar con la devaluaci6n.• (18) 

Y bien ya para 1973, los efectos de la crisis agr1cola y la sostenida importación de la inflación 

que acompañó a la reanimación precios especi.almente aumentos, d~terioro de los salarios reales de los 

obreros y como consecuencia una contracci6n de la demanda, que se daba simultáneamente con el encarecl 

miento de las materias prir.'~s .Y los energéticos. Aunado a esto la burguesía mexicana eleva aGn más -

teniendo como resultado, en presencia de la crisis mundial, el llevar nuevamente a la economía a la r~ 
cesión. 

El alto ritmo inflacionario creaba ganancias ficticias y alentaba la especulaci6n; esto contribu

yó a ocultar el deterioro real de la rentabilidad capitalista que se venia imponiéndose desde finales 

1171 Idem P, 91. 

(18) Teor1'.a y PoUtica No. 10 • La gestación de la crisis • P. 98. 
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de los 60' s en la medida en que lu pol 1tica d1: qasto y subsidio puesta en práctica por el E.stado ten

di6 a atenuarse entre la relativa insuficicnc"a de recursos disponibles el impacto del deterioro de -

la rentabilidad dejó sentir sin mediación, provocando una ca1da considerable de la tasa de acumula -

ci6n desde fines de 1975. • El desenvolvimiento del ciclo y la crisis de 1976 están condicionados por 

el carácter de la acumulaci6n du capital en e3ta fase y no hay duda que la crisis dependió fundamen

talmente del deterioro no contrarrestarlo de 1.1 rentabilidad del capital." (19) 

El sexenio de Echeverr1a representó una transformaci6n cualitativa en cuanto a politicas urba

nas y regionales del Estado, distinguiéndose las siguientes; la aparici6n de un programa pQblico, de 

vivienda para los trabajadores; una politica de regulariiaci6n de la tenencia ilegal del suelo urb~no, 

principalmente en las colonias populares a cargo principalmente de CDRt."IT. La regulariiación de la t~ 

nencia de la tierra implica, la legitimación jel derecho de uso de la tierra bajo la forma social do

minante de tenencia en el mercado capitalista; la propiedad privada y busca que los colonos asuman -

los gastos de esta ligitimaci6n ~e¿iante el pago de los gastos de estruc~uraci6n que acrediten el ti 

tulo de propiedad ante el Registro pGblico; una politica de descentralización regional y de desconce~ 

"raci6n urbana; desarro}lo de un nuevo aparúto institucional de decisión politica y ce control técni

co; intento de creación de un marco jur!dico global capaz ce sustentar legalmente las iniciativas re

formistas en materia de politica del territorio. 

En lo que respecta al progr~~a pablico, de vivienda para los trabajadores, se crea un fondo na

cional de vivienda ( apartado A.del artrculo 123 constitucional ) alimentado por una nueva aportación 

patronal, obligatoria para to¿as las empresas y equivalente al 5\ del salario de los trabajadores de 

la empresa. Quedando a cargo el :r?.!'C?lAVTI' ( financiamientc, construcción, distribución y gestión ) -

q-~e recibe una subvenci6n del gobierno federal, y que se agrupa en una comisión tripartita represen

tada por el gobierno, las empresas y los sindicatos de trabajadores ( con créditos del 4\ a un plaio 

no menor de diez años. La limitación de este programa social reside, en que para ser derechohabiente 

(191 Teor!a y Política No. 11 • El ciclo en la primera mitad de los 70's y la crisis de 1976" P. 84 
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de TI>.'l'ON.l'\VIT hay que tener un empleo asalariado y estable ( en 1976 solo el 26.9\ de los inscritos ha

b1an cumplido los requisitos ) • 

• En lo referente a la construcci6n de vivienda, nm:w.vrr suele comprar terrenos no urbanizados 
que luego pasan a ser propiedad privada mediante la venta. La construcción se hace a partir de empre

sas privadas.• (20) 

un estudio realizado por C'CPEl/I ( 1976 l calcula que Illi'ON\VIT , FOllISSSIE y fOVlMl , cubren el 30% 

de la población y el 20\ de este 30\ tiene su problema resuelto a través del mercado privado. En estos 

términos, los derechohabientes de ~VlT ha~ sido inscritos en su mayor1a, ni la acción de éste es 

capaz de absorber las necesidades de vivienda. La poblaci6n comprendida en esta política corresponde a 

trabajadores calificados de la industria y los servicios, de grandes empresas. 

En lo que concierne a la regularización de la tenencia de la tierra, se trata de poner término a 

la situación de ilegalidad de la mayor1a de los asentamiento~ urbanos, promovidos a base de invasiones, 

fraccionamientos ilegales y tolerancia de las autoridades. A pesar de que los posesionarios han pagado, 

el derecho de ocupar el terreno a los fraccionadores ilegales durante años y años, ahora tienen qu~ p~ 

gar nuevamente para poder legalizar la situaci6n, pagos de instalación de servicios esenciales; agua, 

luz, drenaje (pagos que deberian correr a cargo de los fraccionadores ); pago del impuesto predial c~ 

rrespondiente al valor de la tierra ocupada er. el mercado de bienes raices. Lo que origina que los nu~ 

vos propietarios al no poder con estos pagos, abandonan sus terrenos o lo venden a fraccionadores. Es-. . 
te proceso se da en zonas ocupadas en medio d~ alguna expansión residencial de clase media, ejemplo, -

en el sur de la zona metropolitana; Ajusco, P<:dregal de San Nicolás Totolapan, entre otros, de manera 

que la invasión irregular crea una primera urbanización, reclama transportes y servicios, lo que perml 

te el paso del estatuto jur~dico de la tierra a tierra comerciable. Una vez regularizado, el juego del 

mercado permite la transferencia de esta tierra valorizada por el esfuerzo de los colonos a nuevos 

asentamientos de clase media muchu más rentables para los fraccionadores. En cuanto a los colonos alli 

(20) Crisis Urbana y Cambio Social P. 136 Castells. 
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asentados desde hacia cinco, diez, hasta veinte años, deban recomenzar el proceso en una zona menos co 

diciada. As1 la pol1tica de regularizaci6n consiste, de hecho, en incorporar al mercado capitalista de 

bienes rafees tierras ej1dales y cooi.:nales, propiedad pllblica inalterable.• (21) 

I 

2.7. periodo 1977 - 80 '• 

En este periodo se inicia un nuevo auge en la econom1a, con tasas de crecimiento de la producci6n 

1978-1961 1 superiores al B\, alacanzado en 1979 el punto más alto, año en que la econom1a creci6 a 

un ritmo de 9.2% en el PIB y de m~s de 15\ en la formaci6n de capital fijo. Los fundamentos del nuevo 

auge son basados en; un riguroso control salarial, que deterioró en gran medida el nivel de vida de -

las masas asalariadas en su conjunto; el espectacular crecimiento de las exportaciones petroleras que 

permitió al Estado contar con un gran caudal <le recursos, situación que, ligada al creciente proceso -

de endeudamiento que se produjo en esos años, proporcionó al estado un sororte financiero que le perm~ 

tió cubrir las necesidades del subsidio al capital y del gasto pllblico en gran escala; y finalmente, -

el claro prepósito del Estado de impulsar el limite de sus posibilidades, a trav~s de una mayor part~ 

cip~ción en ramas estrat~gicas de la producción, un crecimiento sin precedente en el gasto pllblico, 

una clara pol1tica de sobrevaluaci6n del peso, que hiciera mSs atractivas las importaciones, y una am

pliación de la pol1tica de subsidios. 

El desarrollo de la producción petrolera permitió a la econom1a mexicana; ser el soporte financi~ 
ro de la pol1tica de subsidios a la acumulaci.Sn de capital; permitir el financiamiento de la expansión 

de las importaciones de medios de producción; ser el motor de la acumulación para una gama de activid~ 
des afines o complementarias; acero, rr~quinaria y equipo, construcci6n, actividades nucleadas en torno 

a la producci6n petrolera. El volumen de la producción petrolera se triplicó ( en el lapso de cinco 
años ) con una tasa de crecimiento de más del 26\ anual y el volumen de exportaciones de petróleo cre
ció a una tasa anual del 60~. 

(21) Idem P. 138. 
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En lo que respecta a la inversión pablica en el sector agricola fu6 considerablemente baja, ape

nas lo suficiente para mantener a flote el sector, y tar:ibi6n fu~ muy selectiva, recayendo principalme~ 

te en la exportación de caf6. En contraste, los cultivos destinados al mercado interno se deterioraron, 

lo que motiv6 la rápida elevación de la importación de granos especialmente de trigo. 

La producción industrial experirnent6 un notable impulso en 1978, fundado en ramas controladas por 

el Estado y ligadas directamente auge petrolero, petroquimica básica, energ1a el6ctrica y siderurgia. 

• La recuperación de la producción industrial se basó en un incremento de la eficiencia productiva, -

que se difundió y consolidó en la:i empresas dC! l!llyor densidad d.e capital asi como en el descenso apre
ciable del consumo de los trabajadores.• (22) 

Y la consolid~ci6n del auge se fund6 en C!l otorgamiento de subsidios y exenciones tributarias 

programa fiscal ) • Este programa se bas6 en el establecimiento de tres zonas geografico-econ6micas -

en el territorio nacional; la zona 1-A de mayor prioridad ( Tampico, Coatzacoalcos, Salina Cruz y Láz~ 

ro C!rdenas ) que trata de promover la descentralización industrial y el aprovechamiento del sistema -

portuario y la infraestructura que la complemente ( gasoductos, sistemas de comunicación, parques in -

dustriales, etc. ) • 

En esta zona se otorga cr~dito fiscal entre el 20\ y el 25\ por inversión y creación de empleos. 
La zona 11 B se denomina de prioridad para el desarrollo urbano industrial ( todas las ciudades del p~ 

is), concede exenciones y subsidios de aproximadamente la mitad de los concedidos en la zona de mayor 

prioridad. Finalmente la zona lil en torno al ~rea metropolitana de la ciudad de M~ico, sin exención 

o subsidio. 

" El auge económico, acentu6 aan mAs las tendencias intensivas de la acumulación capitalista en -

M~xico y agudizó el proceso de concentración y centralización del capital •, (23) crecimiento centrado 

(22) Teoria y Pol!tica No. 2 • La Recuperaci6n y el Gran Auge Económico.• P. 112 

(23) Teor!a y Politica No. 11 • El Gran Auge de 1978-1981 y la Crisis Actual.ª P. 86 
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en ramas correspondientes a la industria de P.edíos de producción, principalmente en la de bienes de ca 

pi tal. 

A pesar de que tanto el auge como la crisis aparecen vinculados al caudal del ingreso petrolero: 

y que las restricciones que posteriormente se prc·sentaron en el mercado mundial del petróleo presiona

ron a la baja los precios, jugando un papel impor·tante en el estallido de la crisis, esta se explica -

por la sobreacumulaci6n de capital que está indi!;olublemente asociada a la inflaci6n, al deterioro del 

tipo de cambio y a las contradiccion<?s rnanifiest11s desde la crisis de 1971; tales corno la ineficiente 

red de acumulaciones y la crisis rnun<Hal. La cri!;is sobreviene a mediados de 1981 y se hace evidente -

durante 1982. • Al no existir condicioneG de valorización aceptables para el capital, ·~ste se dirige a 

esferas especulativas ( dolarizaci6n, obras de ª'te, etc. ) que garanticen ~yor seguridad y hacia el 

exterior ( fuga de capitales l. Esto genera una descapitalización importante en el pais, que obliga al 

Estado a acelerar modificaciones en el tipo de C!l!lbío • Devaluaciones • ( de $ 27 a $ 150 por dólar ) 

y como medida desesperada nacionalizar la Banca Privada, con el objeto de mantener los capitales den -

tro del pais y lograr una recuperación m!s rápida." (241 

En sintesis, la crisis es resultado de las contradicciones que genera la acumulación interna¡ so

lreacumulaci6n de capital, la caida de la rentabilidad y el lento crecimiento de la productividad, con

tradicciones que traen consigo, una creciente inflaci6n, desinversi6n y especulación. Pero también la 

crisis es resultado de elementos externos ( no determinantes en Oltima instancia ) como son, el debill 

tami~nto de los precios del petróleo y el encarecimiento del crédito internacional, as! como, las ten

dencias recesivas de la econom1a mundial. 

(24) Idem P, 88 

154. 
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3. transformacion ejldal - urbana/ nivel delegacion. 

En los gobiernos de Alvaro Obreg6n (1920-1924) y Emilio Portes Gil (1928-1930) se da un primer r~ 

parto agrícola para la dotaci6n de tierras ejidales a los pueblos de Huipulco, San Pedro M!rtir, San -

Andrés Totoltepec y Tlalpan, en aquel entonces, Municipio de Tlalpan; y a los pueblos de San Jerónimo 

Aculco, San Bernabé Ocotepec y San Nicolas Totolapan, en aquel entonces, Municipio de San Angel. Y ya 

en el gobierno de Cárdenas (1934-1940) se l:>gran la ampliación de esas tierras ejidales y la dotaci6n 

ejidal de Padierna. 

La expansión de la ciudad de M~xico trajo consigo, cambios en el uso del suelo y propiedad del -

mismo, la transfor:naci6n de los antiguos usos agr!colas de numerosas haciendas y ranchos, es decir que 

el cambio de tenencia de las tierras de pr~piedad privada a la propiedad ejidal y comunal se realizó -

mediante el fraccionamiento de las haciendas y ranchos, que se ubican en la periferia de la ciudad de 

México. Entre los principales cambios en los usos del suelo, encontramos: A) uso habitacional B) uso -

industrial C) renta del suelo para la explotación de materias de construcci6n. 

Las vias de comunicación y transporte impulsadas en el porf iriato para la transformaci6n residen

cial e industrial de la zona, el sistema tranviario que uni6 a la ciudad de México con San Agust1n de 

las Cuevas (Tlalpan) en 1860 y la construcci6n del ferrocarril del valle que uni6 a México con Tacuba

ya, San Angel Y Tlalpan, benefició a los industriales, ya que de esta manera, contaban con el soporte 

necesario para el abastecimien~o de materias primas, circulaci6~ de las mercancías producidas y el 
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transporte de la fuerza de trabajo (f, T.). La concesi6n para la construcci6n del ferrocarril y tran

v!as fu6 dada por los propietarios territc1riales, ya que aumentaban los precios del suelo y después -

podían valorizar su propiedad a tra~és del sistema de fraccionamientos, donde surgieron varias colo

nias. 

La zona urbana ej idal se co:nunicaba a través de la calle Corregidora con la avenida Independen

cia (hoy continuaci6n de Insurgentes Sur) CjU•? atravesaba la zona boscosa de las Fuentes Brotantes : . .e 
cia el sur, y comunicaba con los barrios de la Fama y Sta. Ursula Xitla hasta desembocar con el en -

tronque a la carretera libre y de cuota a Cucrnavaca - Acapulco. Otra conexi6n importante era la ave

nida San Fernando que la comunicaba con el centro de Tlalpan, y hacia la década de los SO' con la cal 

zada de Tlalpan, que comunicaba a ésta con el centro de la ciudad de México. 

Sobre estas v!as se contaba sobre la avenida San Fernando con un servicio de tranvías, construi

do durante el porfiriato, que part!a de Hu.ipulco hacia la fábrica de papel de Peña Pobre, rodeandolo 

para regresar a Huipulco, de donde se podr!a hacer conexi6n en tranvía hacia el centro de la ciudad -

de México o hacia Xochimilco; ya en la década de los 40' y principios de los 50' se contaba además 

con servicio de autobuses de Huipulco San Fernando - avenida Independencia hasta la terminal cerca de 

Santa Ursula Xitla, y posteriormente servicio de peseros hacia San Angel. 

La arnpliaci6n y mejora en 1967 de la avenida Insurgentes Sur desde Ciudad Universitaria y San A~ 

gel hasta el recién construido Anillo Periférico, conectado directamente con la antigu~ avenida Inde

pendencia, con lo cual awnent6 el servicio de peseros y después de camiones a San Angel. 

En 1967, también con la prolongaci6n del Anillo Periférico del tramo de San Jer6nimo a Viaducto 

Tlalpan, se facilit6 el acceso de vehfculos p~rticulares a la zona y aument6 la presi6n residencial -

sobre los terrenos. 

Por dltimo,con la construcci6n de la carretera Picacho Ajusco en 1972, la apertura de esta carre

tera favoreci6 al poblamiento popular de los pedregales del Ejido de Padierna y San Nicolás Totolapan, 
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y más tarde entraron a la zona uervicio de camiones de segunda y peseros a San Angel que son utiliza

dos también por los colonos de la parte alta de la Miguel Hidalgo. 

Entre los diferentes aspectos del procc,so de transformaci6n urbana, en las delegaciones perifér! 

cas, podemos citar: Al La privatización urb<:na de parte de los ejidos por la intervenci6n directa del 

capital, mediante el mecanismo de permut11 de tierras ejidales (salvo el caso de San Nicolás Totolapan 

y San Bartola Ameyalco, fueron realizad~s en el periodo de Miguel Alemán) lo que implicaba la trans

formaci6n rentable de algunas tierras permutables: BI La transformaci6n urbana de parte de las tie

rras ejidales por la intervcnci6n directa del Estado, a través del mecanismo de la expropiación por -

• CAUSAS DE UTILIDAD PUBLICA •, los nucvc·s usos del suelo y sus repercusiones en el mercado del suelo 

urbano. Y las repercusiones de la intervcnci.6n tanto del capital como del Estado al interior de las -

comunidades agrícolas ejidales. Las • CACSAS DE UTILIDAD PUBLICA • , en realidad eran efecto de las -

necesidades de contar con los soportes n"'cenarios para la construcci6n de la infraestructura de cier

tas condiciones ?enerales necesarias a la rcproducci6n del capital de soportes necesarios a la ges -

ti6n estatal de parte de la reproducción de la F.T., tan es as! que dentro de los nuevos usos del su~ 

lo por los que ~l Estado expropia parte é:e las tierras ejidales encontr~~os: A) La instalaci6n y dis

tribución de energía eléctrica, que (junto con el suministro de energ~ticos derivados del petróleo y 

otras fuentes) conforma una de las condiciones necesarias Lanto para los procesos de producción indu~ 

trial capitalista como para el conjunto de actividades econ6micas ligadas a los mecanismos de distri

bución y consumo. • El Estado garantizar~ en prL~era instancia el abastecimiento y distribuci6n ener

gética para el consumo productivo industrial y comercial sobre las necesidades de consumo individual 

para la repr::x:!ucción de la fuerza de trabajo (R.F.T.) .• (25) B) Obras de vialidad. •Las avenidas, C.!!, 

lles, carreteras y todas las obras \•iale~; forman un conjunto de soportes materiales sobre los que se 

realizan un.! serie de procesos ligados a lo~ mecanismos de distribuci6n y transporte necesarios tanto 

para la prod~cción capitalista en el abai;tecimicnto de materias primas, en la distribución al mercado 

y centros de consumo de las :nerca~cfas p1:oducidas, como para el desplazamiento y movilidad de la F. T. 

de los lugares de producci6n y empleo en los centros habitacionales, de distribución y consumo,• (261 

(25) Tesis UIA 

(26) Idem 
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aqu! vemos corno el Estado promueve este tipo de obras para beneficiar a los capitalistas, a la indus -

tria de la construcción y materiales de constru:ción; C) Obras ligadas a la gestión estatal de parte de 

la R.F.T.; la construcción de la Ciudad Universitaria (1946) que representa, a nivel econ6mico el sopor 

te material necesario para los procesos de calificaci6n de la F.T. demandada para ocupar los puestos de 

dirección dentro de la división del trabajo que imponía el desarrollo capitalista del país. Además de -

las funciones ideol6gicas y politicas que cumple en ese desarrollo.• (27) D) Obras destinadas a los -
cuerpos de seguridad militar, construcción d•~ nuevas instalaciones del Colegio Militar, cuya funci6n es 

asegurar la estabilidad política nacional para el mantenimiento de la dominación politica burguesa. Fi

nalmente; E) La transfonr~ci6n de las zonas urbanas ejidales en colonias populares, en las que el Esta

do interviene a trav~s de su politica de regularizaci6n de la tierra, expropiando las tierras ejidales 
para• El mejoramiento de los centros de población•, Tlalpan en 1976, San Bernab~ Ocotepec en 1975, 

San Nicolás Totolapan en 1977, en los que interviene CDílE'l'I' . 

La expropiación de tierras ejidales por el Estado y la inversión de capital, para la construcción 

de los soportes materiales para los nuevos usos urbanos trae consigo la elevación de los precios del -

suelo y por ende de las rentas del suelo de los precios particulares y estunula la presión del mercado 

del suelo urbano para nuevos usos sobre los terrenos ejidales y particulares cercanos; estos ven eleva

dos su valor co~~rcial potencial por la cercan!a de las v!as de comunicaci6n constru!das y la infraes

tructura de los servicios de agua potable, luz y alcantarillado que traen consigo juntos con los cen

tros educacionales y de salud; a esto se auna la inversi6n de capital en la zona, que impulsa la crea

ci6n de rentas del suelo diferenciales; la construcción de Ciudad Universitaria (1946-1950), la ampli~ 

ción del periférico a Picacho (1962-1963), la ampliación del periférico de San Jerónimo a Viaducto Tla! 

pan en 1968. 

La permuta de tierras ejidales fué uno de los mecanismos que permitió la apropiación privada del 

suelo ejidal y su incorporación al mercado capitalista de bienes ra~ces para su transformaci6n urbana y 

que a través de la especulación y de la aprobaci6n de rentas diferenciales optimizan la tasa. de ganan

cia del capital de promoción inmobiliario, en diversas formas; A) al adquirir los terrenos ejidales, e~ 

(27) Idem 
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tos son valuados bajo criterios comerciales aqr!colas, representando una amplia reducción del costo -

del terreno; B) apropiaci6n de rentas del suelo gcneracias por su localizaci6n respecto al mercado Y -
de la infrae1tructura urbana y vlas de ccmJnicaci6n cercanas realizadas por el Estado anteriormente; 

C) apropiaci6n de rentas del suelo, mediante la inversi6n de capital de promoción inr.1obiliaria sobre 

los terrenos permutados. 

Cabe destacar que, • para los propietarios capitalistas la tierra representa fundamentalmente -

una mercanc!a cuya propiedad valorizada permitir~ obtener una renta del suelo y una mayor ganancia; -

en cambio para los ejidatario~ la tierra representa un valor de uso insustituible dentro de su econo

m!a agrícola, el medio de producci6n fundrunental para satisfacer las necesidades de autoconsumo de la 

comunidad." (28) 

" La intervenci6n del capital a trav6s de la permuta 4 trajo consigo: Al la divisi6n f!sica de -

la comunidad decido al desplazamiento de p.1rte de la población hacia los terrenos permutados, la qui~ 

bra de su comodidad social y territorial, y en muchos casos como el de Tlalpan, el fraude y corrup -

ci6n de las aut0ridades en los prcyectcs de inversi6~ prometidos por el Estado; Bl una mayor presi6n 

del mercado del suelo sobre las tierras ej:dales colindantes a las inversiones de capital, que junto 

con las inversiones del Estado presionaran sobre la trar.sfomaci6n urbana de las zonas urbano ejida

les en colonias populares• (29), siendo los comisarios ejidales los que se encargan de liberar·las -

tierras para su ocupación habitacional, lo que significa, un mercado irregular de tierras y a la vez, 

una oferta accesible por sus bajos precios para la demar.da habitacional de parte del proletariado pa~ 

perizado, rnigrantes y trabajadores de bajo¡; ingresos, por ejemplo, el ejido de San Bernab~, la colo 
nia Cerro del Jud1o, los ejidos de Padierna y San Nicoljs Totolapan y la colonia Miguel Hidalgo. 

De los mecanismos de apropiaci6n del suelo de las zonas urbano ejical por parte de los nuevos p~ 

bladores, se distinguen: Al a tra_v~s de rentas en trabajo i' dinero bajo el control del comisariado 

(28) Idem. 

(29) Idem. 
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ejidal; Bl el traspaso de lotes y C) la venta directa del cornisariado y de ejidatarios. El mecanismo -

dominante de adquisición de un lote era el siguiente; a cambio del derecho de ocupar un lote, los po -

bladores (trabajadores de bajos salarios) tcn1an que dar una renta en trabajo, en las faenas organiza

das por el comisariado para la apertura de calles y la nivelaci6n de los terrenos, los solicitantes se 

presentaban con sus instrumentos de trabajo (pico, pala, mazo y barreta) y se llevaban a cabo las fae

nas, una vez subdivididos los lotes a partí: de las calles ya trazadas y emparejadas, se efectuaba un 

sorteo y se daba a los • beneficiados • del sorteo una constancia de adju6icaci6n. 

En s!ntesis entre los factores que pro?iciaron la transformación urbana, podemos distinguir 3 

grandes fact:ores; Al la transformación urbana de los predios agr!colas colindantes entre 1930-1950. De 

ser propiedades dedicadas a la explotación agr!cola ganadera, explotación de tepetate y hornos de tabi 

que, pasan a ser fraccionados, uso habitacional principalmente, mediante la autoconstrucción de las Vi 
viendas por los nuevos pobladores o la construcci6n de p~queñas vecindades y posteriormente en la con~ 

trucción de apartamentos en edificios; B) el mejoramiento de las vías de comunicaci6n y transporte 

existentes y la apertura de fuentes de trabajo en la zona (Tlalpan) , alguna de estas fuentes eran; la 

Fábrica de Papel Peña Doble, la Fábrica de la Fama Montañosa, la Fábrica de " Textiles de Ajusco " 

(después Bodegas de Aurrerá). Otras fuentes; la explotación de las canteras en los Pedregales de Ca -

rrasco y la propia explotaci6n de tepetate; C} el aumento de la demanda de suelo habitacional provoca

da por el aumento de la poblaci6n y migraclones en el Distrito Federal y la Delegaci.6n de Tlalpan. Y -

con el incremento demográfico ¿n las deleg11ciones periféricas, viene la demanda habitacional, con el -

sub5ecuente poblamiento de las zonas urbano ejidales y el fraccionamiento de las haciendas y ranchos -

agr1colas y con esto se forman las colonias populares en la década de los 50's, extendiéndose en los -

60's y 70's con la formación de nuevas colonias. Hay que hacer notar que las delegaciones Tlalpan y 

Magdalena Contreras tuvieron las mayores t~sas de creci~iento (5.3\) en la década d·~ 1940-1950 ( Luis 

Unikell. La delegación de Tlalpan alcanzó una tasa de crecimiento del 8.2% de 1960 a 1970 mayor que el 
promedio en el D.F. 
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·j) "LllAETO" FABRICA P.\Pf:LERA 

i •LA ALPIKA" FABlllCA TEXTIL 

"!i •LA HORMIGA• FABRICA TEXTIL. 

;1/ •PUENTE SIERRA" FABRICA TEXTIL. 

'A' •STA TERESA" F.t.lllU:.t. TEXTIL. 

it• •LA lolAGO.lLENA FABRICA TEXTIL. 

1'f) "PERA POSl<E" FABRICA PAl'[LERA. 

I• "SAN FERNANDO" FABRICA TEXTIL. 

9: "LA FAMA t.l~fHARESA" FA!llllCA TEXTIL. 
~ •TEXTILES DE AJUSCO~ 

A PARTIR DE LA"ITAO DEL SICLO XIX, SE FUNDAN LAS 
FABRICAS TEXTIL Y PAPELERAS EN LA ZONA SUR DE 

LA CIUDAD DE r.JEXICO. 

DURANTE LOS AílOS ~o·• - 5i1 
, SE UBICAN OTRAS 

llo!l'CWlTANTES FAEl!ICAS, APAOVfCHANOO LA "POLITICA 

INDUSTRIAL: CCJjCf:SIOHES CE USO CE BOSQUES Y loGIJA 
DE LA Zll'IA SUR. WIENTRAS QU( LJ.S DIFERENTES RAMAS 
lllOUSTRIALES SE ESTABLECEN EN EL NORTE Y N~TE 
OE LA CIUOAO CE WEXICD Y Alf:A M[T11Ql'IJj_ITANA 

LA IHFl.UEHCIA INOUSrn1A.1. CENERO EL 11!0lDIVffO DEl'W..ACl()N LOCAL, Y ANTE LA 
[IMAN()A DE OCuPACIDN DE FUERZA CE TRAIWO SE Ctf4FORMAN LAS LLAMADAS "cnDNIAS 

\ DIJ'IERAS'. ADAJHT>.5 • LAS FAmC\s t SUMANOOSE A LA .... ~Cltl\ URBANA f)(JSlDIT[ l.DCAL 

- ... ESTAS "ro..DN.ls~ SE FUNOAR<li l'r;JI LOS M191:)S ooi;rnos y ~SCA9JS, ~MISMOS PAO
/ PI ET .l.RIOS CE FABRICAS, CUIO<ES ~Etm <IltlSTRlNtRON VIVlENOAS , EN COIOCIOl€S 

MUY OEfl:IEJ(l'f.S OE SDl\'lOOS Y fOOll'lllotlfNTO. EN SU WAYO!U COMPIJESTAS EH ESQIJEllAS 
J UllU.LES, LAS CUl.U:S SE PRESTABA, RENTABA A LDS 08REROS O SE FACILIT:.BA EL TE!IRE· 

NO PARA AiJillCONSTIUXCK»i DE LAS VIVIENDAS OBRERAS. 

\ 

LA FINA!.JC>l() DE ESTOS "10CESOS ES M:.l(fflfJI 9.IXTA A LA FZA DE TRA8AJO,POR EL TIEMl'O 
"COWEIUENTE"DEL DESGASTE FSCOOEl.06RERO. SITUACKlN OUESEFA'IQREOO,POR LA DEMAN

DA CE OOJ'ACIOH CE fV!:RZA OE TRJeAIO Y VIVI ENOA. 

-·-·-·-· -·-' 
001AHTE LOS ANOS 55'1 - ~·•EL PETRASO TECNOLOCICO l'AOPICIA EL CIERRE DE L4 MAYO
RIA OE LAS f~AS, ESIWALMENTE LAS TEXTILES. ASI, LOS OOAEJQ; SE VEN DESCICU· 
AllJOS, NO TENIENDO OTRA CPCIOll QJE TAASLAOARSE A OTROS "CEllTIIOS CE CXll'ACllN" llAS 
AU!JAOOS O C.\M!ltAR OE RESIOEl'ICIA, POR EL DESALOJO CE LAS VIVIENDAS Y TERRE· 
HO'l QUE OOJl'AROH P!IESTAOOS O RENTADAS. 

INFLUENCIA INDUSTRIAL 
zona sur 

14! 

19~0 
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RENTA DEI. SUELO Z011C11111' del D.F. 

a SU(LO UR!W«l CON A.LTA COICENTIUClON DE 'l!liJW MEDIOS DE COHSUll'J COU:CTIVOS T PERW!CAS 
ADHESIONES DE CAPrT AL. 
SUELO OCUP.lllO POR GRUPOS DE RECURSOS 
ECOH<*ICOS ALTOS. 

@ SUELO IRAHO COH BAJA CONC[J(TRACllN CA
R!NCIAL D€flCJENCIA y DESGASTE DE ME il1os 
DE COH~l.l'<IO COLECTIVOS. 
OCUPADO POR Gl!UPOS DE IEOJRSOS ECONOlll
COS MEDIOS A BAJOS. 
SllELD SUJETO A FUERTE PRES ION PARA EL 
CAMBIO DE USO Y PROPIEDAD. 
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4. proceso historlco urbano de san nicolas totolapan /nivel 

particular. 

Desde tiempos precolombinos, las tie:ras del sur del· D.F., fueron controladas y trabajadas por 

grupos comuneros ind1genas. Durante el per!odo de la colonia española en México, se cre6 la Hacienda -

de San Nicolás Eslava y de la Cañada que 3barcaban desde la Delegación Tlalpan, hasta lo que hoy es el 

Desierto de los Leones, haciendas quEt mantuvieron hasta poco después de la Revolución Armada de 1910. 

• Durante el perfodo de Gobierno del Presidente Lharo C.1rdenas (1934-1940) se decret6 la crea -

ci6n del Ejido de san Nicolás Totolapan •, (301 dando lugar a la propiedad comunal como a la ejidal, -

que se entregó a los campesinos de la zona¡ actualmente rigen los dos tipos de propiedad. 

• Dentro de 1a estructura legal del ejido, quedó señalado que parte de él se podrá utilizar y di~ 

tribuir como Zona Urbar.a Ejidal, es decir que no forzosamente toda la tierra decretada como ejido ten

drá que trabajarse para el cultivo, ~ino que podrá utilizar parte de éste para el alojamiento y satis-

. facer los servicios elementales de J.os ejidatarios y sus famiiiares.• (311 Aunque tiempo antes se emp~ 

z6 a poblar lo que hoy se conoce cocio la Colonia Pedregal de San Nicolás fué a partir de 1962 cuando -

se inició la lotif icaci6n de la zona por conducto de la asamblea de Ejidatarios de San Nicolás Totola

pan, creando lotes tipo de 500 M2 inicialmente. 

Al ser la zona Urbana Ejidal una propiedad inalienable, { es decir que no es art!culo sujeto a -

compra-venta 1 estos lotes deb1an ser repartidos a los ejidatarios y a sus hijos prioritariamente, y 

dado que se consideraba oue la zona urbana ejidal era muy-amplia, también se planteaba la posibilidad 

(301 Diario Oficial de la federaci6n 25 de marzo de 1937 incluye un anexo documental. 

(31) Manual de procedimientos de Zonas Urbanas Ejidal de la Dirección General de Procedimientos Agra

rios. 
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de conceder algunos lotes a las personas qui~ Jo solicitaran a la asamblea de ejidatarios y al comisa

riado ejidal. En dicha asamblea tenían que darse a conocer las solicitudes para sortear los lotes en

tregándose a las personas que obtuvier-an talen lotes un comprobante de • posesionario provisional • -

• todo esto sin costo alguno ", E;; la pr.kticil este procedimiento careci6 <le legalidad Y de efectivi

dad, pues los ciferentes comisarios ejidalcs <le la zona lo manejaban y los condicionaban a sus inter~ 

ses particulares; llegando a pedir en ocasion•!s cuotas de S 500.00 por conceptos de cooperación para 

los papeleos que el comisario ejidal • tcn!a '1ue realizar " o bien para que el interesado • tuviera -

una mayor seguridad de salir sorteado•, era chantajeado, llegándose a fraudes hasta de varios miles 

de pesos y todo ello solo por tener se<Juridad de adquirir un lote del cual solo seria el • posesiona

rio provisional • 

Desde tiempos en que fu~ creado el ejido hasta a mediados de la d~cada de los 70's, en que se d~ 

mocratiz6 un poco el comisario ejidal, se t?ncontr6 formado básicamente por dos grupos de caciques: La 

Familia Camacho y la Familia Fuentes. 

A través del proceso de colonización y crecimi~nto de la colonia, los lotes han sufrido varias -

t:\Odificaciones, desde las caracterrsticas de sus dimensiones hasta del tipo y nGmero de posesionarios 

y habitantes reales. 

Tanto la tradición cultural como las necesidades de habitaci6n de los familiares de los posesio

nari~s, planteaba a estos dltirnos la necesidad de dividir en partes su lote de 500 m2 originarios, o 

bien la satisfacci6n de un espacio más pequeño para la vivienda y las limitaciones econ6micas lo obli 

gaban a•¿ vender o comprar?•, parte de ~se lote resultando en la actualidad gran nGmero de lotes 

menores de los 500 m2 originales. Como se menciona en el p~rrafo anterior, ante los fraudes cometidos 

pe• los diferentes comisarios ejidales, llegaron a presentarse los casos en que existían hasta cinco 

o m.1s posesionarios sobre un mism? lote, todo ello acentuado por • coyuntura • er. ese momento, de que 

no todos los posesionarios que 3dquieren su,; lotes toman posesión inmediata de ello, quedandp algunos 

abandonados por meses o años; o bien, el posesionario original lo rent6 o lo puso bajo el cuidado de 

alguna persona, la cual tambi~n ante la necesidad de vivienda propia se traslad6 con toda su familia 
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con la que al paso del tiempo se asent6 en la zona. Tambi6n surgi6 este aspecto el caso del posesiona

rio que especuló con el predio adquirido y • lo vendió • parcial o totalmente. 

Las condiciones desfavorables de la :tona, llevaron a la participación voluntaria y colectiva de 

los habitantes por la mejora de su habitat, 6sta organización los llevó posteriormente a plantear de

mandas como la regularizaci6n de la tierra; cúando aGn formaban parte de la Delegación Magdalena Con

treras, demanda que no prosper6, debido a que ~sta Delcgaci6n no otorgaba servicios por ser una de las 

zonas irregulares y no tener capacidad lcqal. para su regularización. 

Ya en 1977, siendo una de las pol1tican de Echeverr1a, entra el proceso de regularización de la -

tierra en San Nicol!s Totolapirn en 454 Has. de 634 Has. que forman la colonia. 

Ante las irregularidades señaladas y l.1 presión de los pobladores de la Zona Ejidal de San Nico

lás, se produjo en decreto presidencial, fechado el 13 de mayo de 1980 (321, el cambio de uso del sue

lo para esta zona especifica quedando desde entonces corno uso habitacional el área de estudio de la 

hoy colonia Pedregal de San Nicolás; ante lo cual se presentó la necesidad de aclarar la legitimidad -

de los predios por parte de los particulares por lo aue se plante6 legalmente la compra de estos pre

dios al Estado Mexicano, por parte de los posesionarios provisionales teniendo como intermediario a la 

Comisión de Regularización de la Tenencia d·? la Tierra ( CORETT ) • Durante el proceso en que CORETT e~ 

pezó a regularizar los predios de la coloni1 se hicieron más patentes los problemas por ejemplo: va -

río~ colonos, se encuentran actualmente ant~ el riesgo de quedarse sin un lugar donde vivir, pues los 

originales posesionarios que 1~0 quisieron h1bitar la zona, entonces por falta de casi todo tipo de se.r 

vicios, ahora que ya está mejor establecida la colonia reclaman sus aparentes derechos y se presentan 

ante CORETT para identificarse y legalizarse como propietarios formales ~e los predios. Cabe señalar -

tambi~n que el inter~s del Estado, entre otros, por regularizar y reconocer la colonia del Pedregal es 

triba en la mayor captaci6n de impuestos generados por una población de más de 60,000 habitantes. 

(32) Diario oficial de la federación, 13 de mayo de 1980. 
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Actualmente aunque las oficinas de CORETT se retiraron de la colonia continaan controlando a tra
vás de sus oficinas generales, el proceso de regularizaci6n de la colonia. 

NOTA: Texto elaborado con la colaboraci6n del Señor Guillermo zañiga, colono de San Nicol~s Totolapan. 
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2. 
, 

s1ntes1s. 

La lucha de los campesinos por el control de sus medios de producci6n, principalmente por la pro

piedad de explotaci6n de la tierra, usufructuada por las clases dominantes, a lo laJ:90 del siglo pasa

do, es incorporada en forma mediatizada por la fracci6n constitucionalista, formando parte de la arma

z6n material del nuevo Estado y de su proyecto nacionalista burgués. 

Lo cual, expresa la legítimaci6n del Estado y su íntervenci6n en el problema agrario, donde expr~ 

pia parte de los latifundios, respeta el derecho a la inder.mizaci6n de los propietarios, el respeto a 

su pequeña propiedad y crea a la vez una nueva modalidad en la tenencia de la tierra; la de tipo eji

dal o comunal, perc se reserva el derecho de su propiedad y su posterior afectaci6n. Logrando con esto 

la estructuración e incorporación de las masas campesinas; creando un nuevo marco legal y pol1tico de 

negociaci6n y resoluci6n de conflictos en la lucha de clases en el campo y la ciudad. En la ciudad es
te triunfo, viene a significar la continuidad, respeto a la proF jad privada urbana y a su apropia

ci6n de una renta del suelo urbano. 

Posteriormente con el reparto agrario, que implicaba la afectaci6n y fraccionamiento urbano de 

las haciendas y ranchos agr1colas, signific6 una importante rnodificaci6n en la estructura de la tenen

cia de la tierra en el o. F. ( 1938 el 54.7\ bajo forma de tenencia ejieal ) • 

El cambio de propie4ad privada a propiedad comunal, signific6 para los propietarios de haciendas 

y ranchos, una limitaci6n en su capacidad de monopolio sobre los medios de producci6n agr1cola. Y re

dujo la posibilidad de apropiaci6n de una renta agr1cola, a la vez que tambi~n signif ic6 la pérdida r~ 

lativa de apropiaci6n de una renta, pero de tipo urbano, por estar designadas al cambio de uso, debido 

al proceso de expansi6n de la ciudad de México. 
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Durante el porf iriato algunas de las haciendas ya habfan sufrido una 5erie de transformaciones en 

su ~so, por la instalación de Industrias Textiles y de Papel, por la explotaci6n de materiales para la 

construcci6n, por el fraccionamiento de quintas de veraneo de la periferia, y los fraccionamientos re

sidenciales en el centro, por lo que jug6 un papel importante el mejoramiento de vías de comunicaci6n 

y transporte. 

El reparto agrario en la periferia, afecta entonces solo las tierras de uso agr!cola y respeta la 

propiedad privada, los medios de producción de las Industrias de papel y textil de la zona, asegurand~ 

les el suministro y el acceso d los recursos naturales fundamentales ( agua y bosques ) para sus proc~ 

sos de produccí6n. 

En el proceso de reforma agraria, los ct.t1pesinos de ejidos de la zona llegan a tener la posesi6n 

de la tierra, el acceso a los bosques y parte del agua, pero no as! su control, que queda en manos del 

Estado. La mayor!a de las tierras repartidas fueron de agcstadero, inQtiles para la agricultura, s6lo 

el 7% era de temp~ral, tal proceso redujo las posibilidades óel trabajo agr!cola y del mantenimiento -

de los niveles 0e autoconsumo para la pobla=i6n ejidal, lo que lleva a los campesinos a depender de la 
venta de su fuerza de trabajo para subsistir, proletar izandose. 

Para los ejidatarios afectados, se genera una presi6n poblacional sobre las tierras de cultivo -

que restan en los ejidos por el déficit de vivienda, as1 algunos ejidatarios sufren un proceso de pro

letarizaci6n y otros, la minoría se transforma en un sector con caracter1sticas pequeño burguesas (pa! 

ticipaci6n con el cot:1isariado ejidal, espec11laci6n de lotes, inversión en medianos comercios, entre -
otros) • 

El proceso agrario crea una frontera de tierra no enajenable, ni comerciable, alrededor del área 

urbana de la ciudad de México y de los centros delcgacionales, lo cual limitará legalmente la expan -

sión del !rea urbana, y del mercado del suelo e innobiliario, permitiendo posteriores intervenciones -
del Estado y del capital para la transformaci6n urbano capitalista a partir de 1940. 
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El proceso de concentración del capital ( :ndustrial financiero, y la fuerza de trabajo ) , se ex

presa en la transformación urbana del centro de la ciudad de H6xico y de la expansión del área urbana 

hacia la periferia. Con lo cual, el centro adquiere un carácter e~inentemente comercial, con una alta 

densidad habitacional. Los nuevos ~sos industriales del suelo se localizan en las delegaciones perif! 

ricas del norte y parte del Estado de M6xico, al sur se concentr6 la pequeña y mediana industria de -

transformación ( Delegaciones Tlalpan, Iztapalapa, Iztacalco l. 

Presentandose as!, la contradicci6n de la expansión del área urbana hacia la periferia chocando 
con la frontera ejidal, favoreciendo a la intcrvenci6n del Estado y del capital, incorporando las ti~ 

rras al mercado del suelo, para la transformación en soportes materiales para las nuevas actividades 

y uso del suelo. Valiendose de los siguientes rrecanismos: a)La expropiación para la construcción de -

•Obras PGblicas •, por el Estado b) La permuta de tierras ejidalcs, por propiedades agrícolas en el 

interior de la RepGblica, por el capital c) La forrnación de colonias populares en la zona creando una 

situación de ilegalidad en la posesi6n del suelo, por lo que el Estado interviene regularizando la t~ 

nencia de la tierra, en forma de propiedad privada, v!a decreto de expropiación. La intervención de -

expropiación, la realiza el Estado en su forma de doble papel g~stor de las condiciones generales de 

la producción capitalista, y en la gestión estatal de parte de la reproducción de la fuerza de traba
jo, por las que se garantizan la reproducción del capital en la ciudad. 

Es decir, que los terrenos ejidales expropiados, pasan a ser los soportes materiales, necesarios 

a la instalaci6n y distribución de energ!a el~ctrica, redes para agua, de las nuevas v!as de comunic~ 

ci6n, entre otros. Lo cual tendrá los siguientes efectos: al La elevación de lo precios del suelo y -

de las rentas susceptibles de ser apropiadas en los terrenos colindantes, estimulando la presión del 

capital para su fraccionamiento rentable, b) Un aumento del valor comercial potencial de las tierras 

ejidales cercanas, transformandoles en áreas codiciables para la inversi6n del capital y su apropia
ción privada ( monopolización l • 

La privatización de la propiedad a trav~s de permutas, permite al capital apropiarse de una ren 

ta del suelo potencial, por la localización de las condiciones de circulaci6n, y de rentas diferen -

ciales en comparación con otras inversiones o sustantivaciones de capital en la zona. En el caso de 
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las Delegaciones de Tlalpan y Contreras, fueron realizadas para el uso de la burgues1a, 1 destaca la -

zona residencial Jardines del Pedregal, El Club de Golf México, entre otros ) • 

El proceso de privatizaci6n de la propit!dad, representó uno de los mecanismos de valorizaci6n de 

la misma propiedad del suelo, que a través de la especul3ci6n y apropiaci6n privada de rentas diferen

ciales, optimizaron la tasa de renta del capltal de promoci6n inmobiliaria a trav6s: a) Los terrenos -

ejidales fueron valuados, bajo criterios ccm?rciales agdcolas, y no al valor comercial dentro del mef 

cado capitalistd inmobiliario, lo que representó para el capital una reducci6n del costo de producción 

en el suelo, b) La privatizaci6n de la propiedad ejidal permite apropiarse de las rentas del suelo {aE 

solutas y diferenciales) generadas por su localizaci6n respecto al mercado y la infraestructura urbana, 

c) Las rentas diferenciales creadas por el rronto y condiciones de sustantivaciones o inversiones de c~ 

pital sobre los terrenos permutados, d) Aprc·piaci6n en forma especualtiva de una renta del suelo, pro

longando el perfodo de la oper11ci6n de permuta y el inicio de las operaciones inmobiliarias. 

Por otra parte, en los terrenos ej1dal1Js colindantes a las sustantiv11ciones o inversiones de cap! 

tal y del Estado, aumenta la presi6n sobre la transf0rmaci6n urbana de las zonas urbano-ejidales en c~ 

lonias populares, al ser una altcrn11tiva para la demanda habitacional creciente de la fuerza de traba

jo que se concentraba en el Distrito Federal y en las Delegaciones del sur ( Tlalpan y Contreras ) • 

De 1940 a 1970, la tendencia de crecir.liento de poblaci6n del centro a la periferia del D. F., t3!!! 

bién se produce a nivel delegacional, expresado por una mayor densificaci6n ( entre 1940 a 1960 ) , en 

los centros delegacionales, y la disminucitn ( entre 1960-1970 ) del total de la población que es ab -

sorbida en forma creciente por la formaci6n de las colonias populares en la periferia delegacional a -

partir de la década de los SO' s. Concentrando para 1970, a la mayoría de la población que habita en -

las delegaciones mencionadas. Esto se debe al mayor car!cter de rentabilidad en la zona ( Comercio, 
Servicios, Equipamientos, entre o~ros ), lo cual segrega de su uso a los pobladores de menores ingre -

sos, ya sea por su desalojo paulatino de las viviendas, o a la venta y traspaso de su propiedad para -

un uso más rentable. 
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Otra de las contradicciones, que éeterminaron la transformación urbana fu~ la relación del propi~ 

tario del suelo con el capital inmobiliario y del tipo de renta ( absoluta y diferencial ) del suelo -

que se apropia, expresada en la elevación del precio del suelo, por la cercania de las v1as de coMuni

cación y transporte, dejando a los usuarios la autoconstrucción de sus viviendas e introducción de bi~ 

nes de uso colectivos, lo que originó; la formación de colonias populares a partir de los SO's y el 

fraccionamiento de los terrenos por el capital inmobiliario y la dotación de la infraestructura urbana 

por el Estado ( l'avimentación, lllumbrn<lo, Drenaje, Agua, Alcantarillado, entre otros ) para la cons -

trucción de frac~icnamientos residenciales, condominios o unidades habitacionales, constituyendo una 

oferta de vivienda accesible solo a la burgues1a y a estratos de altos ingresos ( tendencia m!s noto

ria en los Gltimos años ) . 

Este ha sido de manera general, el proceso de transforr~ción de la estructura urbana y su uso de 

la tierra en el surgimiento de las colonias populares, y de este modo, analizaremos las interacciones 

de la estructura urbana. respecto a la zona de estudio de la colonia San Nicol!s Totoloapan. Hemos 

visto como, la po5ibilidad legal de ocupación y venta de lotes en la colonia San Nicol!s Totoloapan, -

aumenta la especulación lo que posibilita: una mayor intervención del departamento agrario, por las -

nuevas funciones atribuidas en los procesos de especulación y corrupción; un mayor control y corrup -

ción del comisariado ejidal y la lucha interna generada entre ejidatarios por el puesto del poder; 

una elevación de los precios de los lotes m!s cercanos al avance de la urbanización, al establecerse 
mecanismos de avalao comercial, lo que permite que pasen a ser ocupados por personas de mayores ingr~ 

sos, segregando de su uso a los usuarios de menores ingresos. 

Adem!s del incremento demográfico, migraciones y mayor demanda del suelo habitacional, intervie

nen otros factores que presionan a la transformación de la estructura urbana en la colonia de San Ni

colás Totoloapan; a) El mejoramiento de las v1as de comunicaci6n y transporte y b) La transformación 

y urbanización de los predios agr1colas colindantes. 

De los mecanismos que se dieron en la apropiaci6n del suelo, encontramos: l. La venta directa 

fraudulenta de lotes, pcr parte del comisariado ejidal y de los propios ejidatarios ( Que toman el p~ 
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pel de promotores inmobiliarios ) 2. A través de rentas en trabajo voluntario ( faenas comunales ) y -

de dinero en cuotas semanale5, bajo control del ejidatario, constituyendo el mayor sistema de apropia

ci6n 3. Ocupaci6n directa mediante la invasi6n roel lote o predio 4. El traspaso o venta de lotes. 

En la transici6n de uso del suelo en la colonia San Nicol5s Totoloapan, el dominante es el de ti

po habitacional, generando la localizaci6n de pequeños co~ercios al interior de la colonia, principal

mente en las circulaciones primarias ( Avenida 35, Lucio Blanco, Avenida de las Rosas ) que presentan 

mejor acondicionamiento urbano, distinguiendose los ejes comerciales y las principales v!as de circul~ 
ci6n y transporte de la colonia. 

Respecto al uno habitacional del suelo, se muestra que la forma dominante de producci6n de vivien 

da, es la autoconstrucci6n de los propios usuarios, y en forma minoritaria, las pequeñas sustantivacio 

nes o inversiones de capital para la construcci6n de viviendas para arrendamiento. 

El proceso de autoconstrucci6n de viviendas en la colonia San Nicol5s Totoloapan, se caracteriza 

por la apropiaci6n de terrenos, su adecuaci6n y por la construcci6n misma; estableciendo que la produ~ 

ci6n de esta vivienda no se realiza para el mercado, sino para satisfacer la necesidad habitacional -

del propio usuario. Esta forma representa una prolongaci6n de la jornada de trabajo doméstico de la mu 

jer e hijos. De este trabajo resulta una primera construcci6n provisional, para pasar después, depen

diendo de la capacidad adquisitiva de los ~iernbros activos ( económicamente ) de la familia y de los 

precios de los materiales para la construcci6n, a una vivienda de carácter más permanente, con la mejQ 

ra paulatina de la calidad de materiales de construcci(, y por ende las características propias de la 
vivienda. 

A pesar que la autoconstrucci6n, es una fonra de consumo no mercantilizada, no es ajena a las re
laciones capitalistas, ya que sufre los precios de monopolio de los materiales de construcci6n y repr~ 

senta una forma de expansi6n de su mercado, adern~s de que este consurno-producci6n de vivienda depende 

del grado de explotación de la fuerza de :rabajo y de su nivel de ingresos, por lo que el trabajador -

se ve obligado a satisfacer fuera del mercado inmobiliario capitalista su necesidad de producci6n de -
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vivienda, no reconocida en el valor de su fuerza de trabajo expresada en su salario. Sin embargo, la -

autoconstrucción es insuficiente para satisfacer plenamente la neceuidad de consumo y vivienda, reali

zandose bajo condiciones de hacinamiento e insalubridad con un d6f icit general de bienes de uso colec

tivo. 

Otra forma de consumo de vivienda que identificarnos, es la que se da mediante el arrendamiento de 

pequeñas viviendas, al igual que una mínima parte de prestadas. El incremento de esta forma habitacio

nal se debe a los procesos de especulación del uso del suelo, que permitió que pequeños propietarios -
pudieran valorizar su propiedad invirtiendo capital en la construcción de cuartos para renta, tratando 

de recuperar su inversión y obtener u~a ganancia permanente a trav6s del pago mensual de rentas inqui

linarías, y dejando que los usuarios paguen los gastos de consumo individual de los pocos servicios pQ 

blicos y el mantenimiento de las viviendas. 

Este tipo de propietarios ( pcqu•!ño capital rentista l obtiene parte de sus ingresos de la propi~ 

dad de medíos de transporte, de la especulaci6n con otros lotes, de la inversi6n comercial, o de la i~ 

versión de parte de sus ingresos por sus servicios profesionales. 

Tal proceso de privatizaci6n de la propiedad, es retroalimentada por la dinámica y la presión de 

la pol1tica fiscal del D.D.F. con lon impuestos prediales en zonas potencialmente más comerciales, es 

decir gue el manejo de la pol!tica fiscal del Estado, aunada al avance y mejoramiento de los bienes de 

con&umo colectivo as1 como a la regularización de la tenencia de la tierra, tiene como efectos una el~ 
vaci6n de los precios del suelo, incorporando los usos a la estructura urbana y al mercado capitalis

ta. Agudizando las contradicciones entre poseedores y desposeídos de la propiedad del suelo, lo cual -

conlleva una lucha por el desalojo, ¡:.ua usos m~s rentables para sectores de mayores ingresos. 

Una vez vistas las condiciones generales en que se realiza el consumo, tanto individual y famí -

liar ( Vivienda y Bienes de consumo colectivo l para la reproducción de la FT, analizaremos la compo

sicí6n de clase, en base a la ocupación, nivel de ingresos y estabilidad en el trabajo de los colonos 

de San Nicol!s Totoloapan. 
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La mayor1a de la población asalariada que habita en la colonia, representa una unidad heterogénea, 

es decir, dada la inserción desigual de Jos trabajadores en el mercado de trabajo; hay una minor1a 2611º~. 

de trabajadores productivos i' una r.ayorl:c ele trabajadores improductivos 7JB9%estratificados en el sec

tor comercio, servicios y otro8. Sin er.ibargo existe homogeneidad en las condiciones generales de consu

mo individual y familiar, por las que se reproduce la FT, condicionadas por sus bajos salarios. 

El proletariado que vive en la colonia San Nicolás Totoloapan, es en su mayor1a un proletariado 

pauperizado que percibe ingresos por debajo del salario m1nimo real, la mayor1a ocupada eventualmente. 

En el sector servicios la mayor1a de ellos, recibe el ingreso por debajo del mínimo, y son trabajado

res eventuales ocupados en forma independiente. PresentAndosc en el sector empleados, las mismas carac 

ter1sticas. 

En el sector comercio, existen trabajadores de • base • que reciben por debajo del salario m1nimo, 

se trata de dueños de comercios a pequeña escald, situados en el propio lugar de vivienda, la mayor1a 

son vendedores ambulantes. Contrastando también los grupos que ganan entre dos y hasta cuatro veces el 

salario m1nimo; profesionistas, una mino~!a en el sector servicios y la mayoría de empleados. 

Dada la inseguridad del empleo, expresada en el alto porcentaje de eventuales ( semiempleados ) y 

la presión de la sobrepoblación relativa ( niños, jóvenes, ancianos ) que dependen de la FT ocupada, 

la situación se agrava. A pesar de esto, aumenta la FT ocupada, aunque sean niveles de subsistencia y 

la FT en preparación, esto debido a¡ al aumento de explotación en la jornada de trabajo y la incorpor~ 

ción de m!s miembros de la familia al mercado de trabajo; la generación por parte de los propios trab~ 
jadores y familias de fon:'.as para la F~T y la intervención estatal que garantiza parte del valor de la 
FT, a través de la prestación de una· serie de bienes y servicios para el consumo popular y el manteni

miento de la FT ( Centros de Salud, Educación, !l.~1rcado, entre otros l, esta intervención estatal que 

mantiene una inseguridad fundamental' en el empleo de la FT asalariada, busca amortiguar los efectos de 

la crisis econ6mica. 

En la generación de formas para la RFT, dest~can: l. El desarrollo del trabajo colectivo no paga-
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EJERCITO INDUSTRIAL DE RESERVA ( 1085) 

30 

28.88ª.4 
2, 

11¡1 
zo 

111 
¡ 11 

. 1 

" 
1 I 

10 

li 
8 

1 l 1 
o 

P. Fl.'8CtV&HI P. llT&lllC&IA 

11111 CMPl.l&Oll lo11nH.UOAI 

187 



.............. -----------~ 
DISTRIBUCION DE ACTIVIDADES l 198~ > 

~o 

4701'11o 

- .¡I 11 
1 

40 

¡' I! 
1 1 

-
11 

1 

' ze.ea•• 
q 

.il!,1! 
_,.. 

11·11' 

1 ,¡1: 
10.41°/o 

¡fl 1 1 
j•I• 

1 . ji! ! QT.,_ ¡:, 1 
1 

!! 1 
1 

1 

1,11: 
1 ¡ · 

1 11. 
1 

·, ! ,1,.1. 

lo 

o 
HIYICIOI TIUIPOUACIOll COllTPCCIOI 

188 



POBLACION IMPRODUCTIVA HOMBRES Y MUJERES ( 10851. 

80 
78.11!!'11> 

10 

eo 

so 

¡ 
40 

1¡ 

30 
l! 

/' 
zo 

10 ll1míl~I 
o 

"º' •• Htl•HUOO 

189 



POBLACION PRODUCTIVA HOMBRES l1985) 

2:1. 11~·1. 

2!0 

111 r !! ,¡, 2474'1'· 

:¡ I r1 l. 1 I · 

1111111 :¡ ¡ 1 

il 1¡ ,11 1 1 :I 
1 1 1 i !1¡ l 11 
1! 1 1 '~º~"' PI 

11¡1 

•I 
1 ! 

11¡ 11 ' 1 

11¡ ¡ 1 I ¡\ 1 

11 1 , 'I ;1, 
,l! 

¡ ,¡: 
1 

'il ,1¡ 1
1 1' I¡ 

1
1

1 1 . 'I q¡ 
;I. :1: 

1 

.,. 

i ' 11111 

i ¡¡ 1 
¡! 1 !11¡ ~40°/. . 1•1. 

11 

1i 1 l 1 
1 11 11 1 ,l 11: 1 1 11. 1 !, 

10 

o 
(MPLIAOO. Ciiia~ OrlCIAL. flClllCO. COMtlC:IAllTI. NOPlllO•llTI- AlllCVLTD•. 

190 



POBLACION PRODUCTIVA MUJERES ll985) 

50 

ro 

e.4 r,.. 
e. 5Z 'Y. 

I& &. ZG "• 

llilnll!!1111/:I !@ l03 'Y. ' 

l•PLIA04 ollllA COllllCIO PIOPlllORllTA 

191 



40 

10 e zo-r. 

o 

INGRESOS POR FAMILIA (19851 

!IZ.2Sf• 

¡11 

¡ 11 

li 11 

1 
1 

¡ 1 

ULAllO MUU.-0 

ll7 'i. 

1 

ll YIC:tl 

•ALAllO •t•. 

192 

10.44 .,, 

1 t ~r:cn 

ULUIO •1•. 

17.lll '/• 

1 
,! 

1: VIClt 
UUllO •1M. 

149'1. 

S 'ICC:IU Ó 11.h 

UL41t0 111•. 



PERSONAS QUE TRABAJAN POR FAMILIA l 198~) 

o 2- 3 4 

193 



;w 
~@) 

MIEMBROS POR FAMILIA ( 1985) ~ 2) 
o 

: 25 
» c::::rn 

~© 
44.77'llo =@ 

11 ¡ 40 n c::::::::J 

ll ~@) 
3255'1. 

1 

i 1 ·w 
¡1 

l 1 
• 

! :R 
23 ll0'.4 

~© 1 

20 .. 1 
1 1 !' 1 

11 

~R I'¡ I, , I 1 1, ;© 
.10 

i 
¡ o c::::::::J 

1 @) 
I ' 

!1 o ccg 
z - 4 5-7 8 + :@J 

~ 2) 

194 ~ 



HIJOS POR FAMILIA l 1985 l 

to '--

,i~ 
¡:¡¡J ''i ir ,1 ~l ll!. 1 :·11 'I ,,1, 11··1' li!I:( 12 ie•¡, 1¡1:1 ¡ \11 1 ) ~ 

1 .¡! '1¡1: I; 
1dii ¡. •'\• q¡:¡1 ,; 
1%: Íi¡i·jii i!iH 111¡ ¡\ 
I' 11/• ¡:¡ 11· :ti::,¡ ·I' . ¡111¡ 

' 1 

¡q111 :1¡:w 
1 ' : 1 ~ i ~I: ( 
1 :ji •J!¡ !' 

1 1 l ¡1 li\ 1: 

l 11 

v¡ , , 

¡ 11 rlli 

1:1 

10 

o 

l~f· 

l 'I 
1
l1i i¡ 
'11 1!1· 
:¡\\\\: 
I· llf! Q01'1· 

i¡ I¡": 
i .::: 8 :IZ'f• 

i¡ ,1: 1, 1

11

1

111 
11 ri¡I: 
l·11¡:! 

liii1'11' r !i'11!i, 
I¡ ¡ii¡: 
1 ,¡¡, ¡. 1 

z 3 4 :1 6 1 8 10 y + 

1915 



TIEMPO RECORRIDO AL TRABAJO 119851 

'40 

3!14"• 

NO% 

1 

20 

l ' 

1 
11 ,., 1 

8 1 ,., d 
1 11 

8.1 "· 

l' 1 

a 4'/o 

i!l'lll l i 
! ¡ ¡ 

111ll

1

1t 1 1.1 l !U 
1 ¡ ¡I 

1 ! r 

10 

o 

15 30 eo 110 Y&lfAILI 

196 



do para adecuar el lugar de vivienda y les propios terrenos de la colonia, corno a la apertura de ca -

lles, creaci6n de banquetas, entre otros 2. La propia autoconstrucci6n de la vivienda incorporando el 

trabajo de su mujer e hijos, lo cual representa una prolongaci6n de la jornada laboral en un tiempo -

de trabajo no pagado 3. El autoabastecim~cnto de alimentos, expresada en la utilización del lote en -

la cr!a de animales de corral o engorda ( gallinas, cerdos, borregos entre otros ) y 4. El propio tr~ 

bajo domt'istico familiar, es decir, el tr.Jbajo'gratuito de la mujer e hijos, que juega un papel funda

mental para satisfacer las necesidades de consumo da la FT ocupada y el cuidado de la FT desocupada. 

En cuanto a la infraestructura urbana ( agua, luz, pavir.l(lntaci6n, drenaje, entre otros ) , obser

vamos que la colonia sufre una serie da carencias e insuficiencias, por lo cual se demanda por parte 

de los colonos y de movimientos reinvinclicativos; para su obtención y mejoramiento. En una primera 

etapa, estos, tratan de ser cbtanidos por los colonos obligando a una prolongación del trabajo domés

tico, para su obtención, ya sea a través de su compra a particulares, por ejemplo, a los piperos que 

distribuyen el agua o mediante la obten·=i6n ilegal de ellos, como la luz, para pasar a presionar di -

rectar:iente al D.D.F •• La situaci6n de irregularidad en la tenencia de la tierra es un pretexto más, -

por parte del D.D.F. para no intervenir en su gesti6n y distribución; y cuando la realiza busca un 

abaratamiento de los costos de producción utilizando gratuitamente la F1' de los colonos. 

Aunado a esta problemática, y con respecto a la topografía, observamos que nuestra zona de estu

dio está ubicada en un suelo altamente accidentado, con pendientes ( Oi al 20% l que dificultan la in 

troducci6n de servicios de infraestruc:ura. Por lo que el problema del drenaje se agudiza, ya que son 

utilizadas fosas sépticas, pozos o grietas como elementos de drenaje, contaminando los mantos freáti
cos de la zona sur de la ciudad. 

Por otro lado, solo el 40\ de la poblaci6n cuenta con el servicio regular de agua potable, a un 

40% se le suministra agua, durante 3 horas, s6lo 2 veces por semana. Disminuyendo el abastecimiento -

en época de• secas•, existiendo un 20\ restante que carecen del suministro de agua. Con respecto a 

energ1a eléctrica se encuentra cubierta el 80\ de la zona de estudio, aunque con una potencia y capa
cidad deficientes. 
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Las deficiencias de infraestructura ( ag~a, luz, drenaje ) se dan sobre todo en zonas asentadas -

por estratos de bajo ingreso, lo que exige una fuerte participación de lon colonos, a través de su 

fuerza de trabajo en faenas colectivas y con colaboración t~cnica y econ6rnic3 de la Delegación Políti

ca de Tlalpan, para que se concluyan los trabajos de excavación y tendido de la red de dotación de 

agua, también como la ampliación y mejora del servicio eléctrico, por parte de la C.F.E. y la aplica

ción de técnicas al problema del drenaje. 

VIAS DE ClílCULACION. 

Por las caracter1sticas topográficas en la zona, las vialidades significaron uno de los principa

les requerimientos de los colono5. El terreno pedregoso, condiciono y demoró durante años el trabajo -

de apertura de calles ( a partir de 1968-1975 l inicialmente trabajadas por los mismos colonos ( fae -

nas colectivas, generalmente sabatiras y dominicales ) • 

Con la apertura de la prim-~ra v1a ( Av. 35 - 1971 ) en el interior de la colonia San Nicolás Tot~ 

lapan, se favoreci6 a la apetura de otras r secundarias ) , el crecimiento de la población, exigió un -

mayor nOmero de v!as en la estructura inter~a vial, por cuestiones de circulación e intercambio de los 

colonos con el resto de la estr~ctura generll vial del D.F. 

En un principio, por las dificultades que implicaba el terreno pedregoso, solo era posible abrir 
calles que presentaran menos dificultad y trabajo. Lo que determinó que se definieran las vialidades 

primarias, secundarias y terciarias de man~ra que era permitido por las caracter1sticas del terreno y 

no por su flujo o capacidad de usuarios. 

El mejoramiento de las vialidades, se realizó por la presión misma de colonos a la Delegación P2 

l!tica 1 primeramente Contreras ) , siendo •?n un principio, solo un suelo pedregoso emparejado, poste

riormente era cubierto con terraceria, finllmente el trabajo de la Delegación consistió en revestir -

con una carpeta asfaltica. En este caso, al igual que en la apertura, era condicionado por las carac-
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ter1sticas topográficas. 

Actualmente existen vialidades donde solo es posible circular por una vereda (terciarias), por -

existir bancos de piedra de un gran desnivel. 

La calidad de las vialidades, consecuent(!mente es deficiente, un 70\ corresponde a vialidades p_e 

virnentadas ( la calidad de la pavimentación es mala y no cuenta con banquetas ) , el JOt restante co

rresponde a vialidades de terracer1a y suelo pedregoso, ( consecuentemente presentan peores•condicio

nes, no cuentan con banquetas ) . 

A partir de 1994 se empieza a equipar con b1incrJetas, a las v!as primarias, trabajo que es reali

zado por los mismos colonos. Al mismo tiempo siguen la gestión por la apertura, prolongaci6n y mejor.e 

ni.ente de la estructura vial para las colonias al sur de la colonia San Nicolás Totolapan. 

Se plantea un acceso alternativo a la colonia, ampliar y mejorar las vialidades, adem~s de dise

ñar vialidades para uso peatonal. 

TRANSPORTE. 

El antecedente del transporte en la colonia fu~ dado por la agrupaci6n en 1971 de colonos y 

otros ajenos a la colonia, que contaban con autos propios, iniciando el transporte de autos de alqui

ler. Posteriormente en ( 1972 ) se prolonga la ruta de autobus San Angel-Contreras, conectando a la -

colonia con una red de transporte más amplia. 

El crecimiento de autos fu~ mayor que el de autobuses, debido a los tiempos de recorrido al lu -

gar de trabajo de los colonos, que oscila entre 60 y 90 minutos lo cual oblig6 a los usuarios a dismi 

nuir el tiempo de traslado demandando as1 un mayor nGmero de autos de alquiler. El total de unidades 

de transportación es de 230 autos 92\ y 43 autobuses 19%. Lo que representa que el servicio de trans-
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portación este controlada por unas cuantas p(·rsonas, ya que cuentan con la capacidad económica para te 

ner desde un auto o varios para el servicio de alquiler. 

Respecto al servicio de autobOs, ( trannporte R-100 J , el principal problema, es la insuficiencia 

de unidades, además de que el servicio de mantenimiento es irregular. 

Por ello, se requiere, que el transport•! por autos, sea organizado en sociedad cooperativa, evi -

tar asi la especulación y apropiación de uno3 cuantos de la estructura de transportación en la colonia. 

Denominando a su vez al D.D.F., el increoant•' de autobuses, la apertura de más rutas, y el mantenimie~ 

to adecuado de las unidades de servicio con las que se cuenta. 

En lo que corresponde a los medios de consumo colectivo equipamiento J u a su necesario papel -

para la reproducción y mantenimiento de la fuerza de trabajo Se contraponen directamente a la dinSmi 

ca de acumulaci6n capitalista, por ser elementos menos rentables. Asi el Estado, se ve obligado por el 

capital a tratar de dotar o evadir la satisf acéión de estos equipamientos, por ser un grupo social, no 
integrado estructuralmente a los procesos de producción dominantes. 

La propuesta y cuantificac~ón del equipamiento se detclrminó en base a las necesidades en la zona 

de estudio, entendiendo estos servicios como espacios f1sico-sociales donde se realizan las activida

des diarias de la producción, del intercambio, de la reproducción de la dominaci6n ideol6gica-pol1tica 
y de la reproducción de la población. 

Il De tal manera que la• Educación •, es un elemento importante en el programa urbano-arquitect§ 

nico, por ser una actividad en la cual, se desarrolla la ideolog1a y el carácter de la conciencia de -
clase, además de ser un contribuyente para ·~levar el nivel de vida del colono ( ~sta áltima, visión 

particular de los encuestados en la zona d~ estudio l . La cual retomamos, con el fin de hacer concie_!! 

cia en los colonos, de modo que se incorporen fScil~ente a los grupos de producci6n, con un mayor ni

vel de capacitación dentro de la división social del trabajo. 
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Al Nivel Preescolar 

Es notorio la falta de espacios preescolares en la zona de estudio, se cuenta actualmente con 

9 espacios con una capacidad de 2200 niños, quo corresponde al40 4 \de la poblaci6n en edad escolar, 

siendo entonces la demanda de n4o lugares/niño, que corresponde al 59 5 % de la poblaci6n escolar. 

As1 observamos una demanda concreta de 32·10 lugares/niño, la cual será satisfecha por los 7 espa -

cios que solo trabajan en turno matutino, proy~ctando entonces a largo plazo 2 espacios con una capaci

dad de 970 niños en dos turnos. La ubicaci6n d·~ los 2 espacios es conforme al estudio isocr6nico ( tic~ 

po de recorrido 300 Mts./15 Min. a pie ) ver plano de área de influencia y plano de propuesta de nivel 

preescolar. 

B) Básico 

En la delimitaci6n de la zona de estudio, se cuenta con 7 espacios de nivel b!sico, que d! una 

capacidad de 9100 alumnos, de las cuales 5 trabajan solo en el turno matutino, el total de la capacidad 

representa el 48.5% de la población en edad escolar, demandando as! 9630 lugares/niño que corresponde al 
51.4 \ de los demandantes en edad escolar. 

Considerando una capacidad de 75 lugares/niño por cada aula se demandan un total de 36 aulas fun

cionando en dos turnos ( matutino, vespertino l nos demanda un total de 5 espacios de nivel básico. 

Se proyecta entonces, el aumento de la capacidad de 5 espacios de nivel básico, ver plano de 

área de influencia y plano de pro:;iuesta de nivel b!sico. 

C) Nivel Básico Medio 

S6lo se cuenta con 3 espacios de nivel básico medio en la zona de estudio, con una capacidad de 

•eoo alumnos en 4~ aulas, funcionando en dos t,,urnos, los cuales representa un65.4 % de la población de -

edad escolar, existiendo entonces una demanda de 2530 lugares/ alwnno y que representa el 3U "i de la po

blación escolar. 
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Contradictoriamente, el plantear solo s.1tisfacer la demanda en el nivel b~sico medio, representa 

preveer el comportamiento de la estructura de producción en el país, y concretamente en el D.F., de 

tal manera de observar como las relaciones econ6mico-pol1ticas afectar~n la estructura social en San 

Nicol~s Totolapan como fracción de clase proletaria. 

Por ello, proponer solo un espacio de nivel b~sico medio, con los planteamientos de los progra 

mas educativos estatales, resultaría en esencia contradictorio, con el proceso de cuantificaci6n de -

la fuerza de tr~bajo, que el proceso de acumulación capitalista en M6xico retroalimenta. 

Es por esto, que se observa como es necesario que gran namero de familias enteras se incorporen 

a una fuente de trabajo, para subsistir ( s1tuaci6n aue se agudiza, por la baja remuneraci6n sala -

rial l, as! que los integrantes de estas frul~lias en edad escolar, tienen forzosamente que vender su 

fuerza de trabajo. ( proceso explicado anteriormente ver crisis y clase obrera - ej~rcitc industrial 
de reserva). 

De tal manera que la proposici6n, plantea crear un espacio de nivel b!sico medio, con el f1n de 

capacitar técnicamente a la fuerza de trabljo, para posibilitar al m!ximo la incorporaci6n al merca

do de la fuerza de trabajo. Ya que estructuralmente la oportunidad de scquir una • Educaci6n • media 

b~sica va disminuyendo, se propone entonces, dos espacios de capacitaci6n técnica donde los progra -

mas de capacitaci6n comprendan las siguientes actividades. 

Nivel Bachillerato o Tecnol6gico 

No se cuenta con un espacio de bachillerato o tecnol6gico, y por razones antes mencionadas en -

el nivel b!sico medio, la poblaci6n escolar en este nivel corresponde al 13~ \, los cuales tienen que 
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realizar grandos recorridos para llegar a los •Centros de Estudio•, Paralelamente el nivel bachille

rato, se relaciona con otros espacios y actividades como la consulta de bibliotecas, foros culturales, 

espacios do reunión, entre otros, quo tampoco existen en la zona rle estudio. 

El alcance del progreso urbano arquitectónico no contempla la propuesta de un espacio de nivel ba 

chillerato (ver capitulo fuerza de trabajo y'acumulaci6n de capital l, 

II) Mantención de la Fuerza de Trabajo. 

Salud 

Respecto al servicio m6dico, la zona de estudio no cuenta con espacios adecuados para la con

sulta m~dica y servicios urgentes, solo cuenta con un centro de salud (S.S.A.), que atiende solo casos 

de primeros auxilios y medicina general a un m1nimo de la población, lo que representa 4394 consultas. 

Existe una cl1nica perif~rica de la U.N.A.M. de atención Odontológica Especializada con un nGmero de -
240 consultas/d1a en dos turnos. 

En datos de encuesta consta que el •76\ de la población cuenta con la atención media del I.M.S.S. 

o I.S.S.S.T.E. ( estos se encuentran aproxim~damente a 30 y 60 min. de recorrido y por tanto fuera de 

la delegación), los cuales atienden a una población de .:66Z7 habitantes; resultando demandantes enton -

ces un nOmero de Z9'302 habitantes. 

Estos Oltimos satisfacen el servicio meci10 asistiendo esporadicamente a consultorios particulares 
que cobran en $ 1,000.00 y $ 3,000.00 por consulta¡ por ello solo asisten en casos de urgencia. 

Es importante entonces, un espacio para la atención y matención de la fuerza de trabaja, as! co

mo el mejoramiento del nivel de salud en general de los colonos de San NicolSs Totolapan. 
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IIII Organizaci6n Pol1ticn de Clase (~esti6n) • 

Es evidente que en los programas estatales no existe un elemento conceptualizado como espa -

cio de reuni6n pol1tica ajena n los espacios •Oficiales •. Pues resulta contradictorio a sus papeles 

de dominaci6n ideológica y a s~s aparatos centro de la superestructura. 

Hist6ricarnente el Estado ha manipuladc• y conformado las estructuras políticas en M~xico, creando 

formas y espacios que reflejan el carácter de dorninaci6n pol1tica de la clase en el poder ( ver progr~ 

ma de organizaci6n pol1tica de clase 1 por tanto la actividad pol1tica de los colonos de San Nicolás -

Totolapan, es realizada en terrenos bald!os, casas particulares o en la calle¡ dependiendo del namero 

de participantes en la asamblea y del car5cter de la mis:na. 

Por ello proponernos, un espacio destinado para la reunión, organizaci6n y práctica pol1tica de c~ 

lonos, as! como identificar este elemento ideol6gico-simb6lico, como el s!mbolo de agrupación y rnovili 

dad de clase con fines reivindicativos. 

IV) Intercambio Mercantil. 

En la zona de estudio se localizan las franjas de intercambio mercantil ( Comercio ) ubicadas 

a lo largo de las principales circulaciones, existiendo tianguis, tiendas, almacenes en general, cara~ 

terizandose por ser comercio en pequeña escala. 

Dado que las caracteristicas de consWllo de alimentos b!sicos de la poblaci6n es alta, los comer
cios no satisfacen la demanda diaria del total de la población. 

Se localizan tres mercados en forma provisional con 135 puestos, operando en libre competencia. La c~ 

lidad de la infraestructura es deficiente y en condiciones poco higi~nicas. Se observ6 que un 90% de 

la poblaci6n para realizar sus co~pras se trasladan a otras zonas de intercambio mercantil de escala -
mayor, corno es el caso de san ~.ngel, la Merced, entre otros. 

Dado que en la estructura del intercambio mercantil, el consumo de las mercanc1as determina la -
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demanda y en función de esta; la especulación y el alza de los productos paralelamente a este proceso 

el intermcdiarismo en la distribución de productos ( especialmente en bSsicos ) genera la enajenación 

de la distribución de productores y co1\sumidores obstaculizando la Sgil producción, circulación y co~ 

sumo. 

Por tanto, consideramos que el esquema de libre competencia entre locatarios es contradictoria -

a un planteamiento de abatir costos en la circulación de productos. Es por ello que se plantea una -

cooperativa de consumo y almacenamiento y es precisamente este dltimo factor¡ la capacidad de almace

namiento de un espacio de intercambio, el que va a deteminar la rentabilidad del esquema cooperativo. 

V) Recuperaci6n y Rccreaci6n. 

El mantenimiento, reproducción, recuperación, entre otros de la fuerza de trabajo, es suma

mente necesaria para los colonos ya que es el anico elemento de venta con que cuentan para su mante

nimiento. 

Existen en la zona diferentes expresiones, .con una profunda caracter1stica propia de identidad -

cultural de los mismos colonos. 

Como lo serían: 

- Un paseo por las mismas calles 

La pl~tica de fin de semana con los vecinos 

La reunión con los mismos, en el interior de una casa o el patio del predio 
- Reunión en un lote bald1o 

- PrSctica deportiva ( se cuenta con 2 zonas deportivas ) 

- Entte otros 

De tal manera nuestra proposición a la recuperación de la fuerza de trabajo, es crear condicio

nes de ~joramiento, adecuación y diseño de espacios que mantengan igualmente las relaciones sociales 

y convivencia en la colonia. 
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Proponemos: 

- Mejorar las zonas existentes de recreación 

- Diseñar nuevos elementos, como son andadores, plazas, foros en calles de carácter secundarias y 

terciarias de tal manera de integrar la calle con respecto a los esquemas de vivienda y sus pa

tios. 

Ante tal problemática, la posición que tomamos está encaminada a responder a los intereses del 

proletariado o de la estructura social de San Nicolás Totolapan aportando mínimamente, una serie de -

propuestas a nivel urvano-arquitectónico que a través del proceso histórico de la producción social -

del espacio permitan romper laa estructuras de dominaci6n y explotación al proletariado. 

Dichas propuc3tas/alternativas ( en el nivel arquitectónico l son enumerada~ jerárquicamente con 

respecto a las demandas concretas por partP. de los colonos.As! tamhi6n como proyectando la perspectiva 

histórica en que se desarrollará la lucha de clases. De tal manera estos planteamientos proponen esqu~ 

mas y conceptualizaci6n de cada elemento arquitect6nico proyectado j 1994 - ·~o l, para retomar los ele

mentos te6rico-inetodologicos para la conciencia de clase en la pr~ctica revolucionaria de los movimie~ 

tos reivindicativos. 

3. alternativas. 

l) Nivel Urbano. 

Il Renta del suelo 

Al Regularizar las 72 hrs. faltantes en la zona de estudio, que son consideradas como ileg~ 

les, legislando mediante la organización pol!tica el reconocimiento en propiedad privada 
colectivo, destacando as~ ol car~cter social de la propiedad. 

B) Declarar las 634 hrs. de la zona de estudio corno zona de colonias populares. 
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Il) Infraestructura 
A) La terminaci6n de los trabajos de introducci6n y tendido de las redes distribuidoras -

de agua potable en la zona que carece del servicio, con participaci6n del colono-dele

gaci6n. 
B) Ampliar el servicio de luz al 20% demandante, as! como aumentar la calidad y potencia 

del servicio. 
C) Proponer las soluciones tlknicas que resutilva el problema del drenaje, para evitar la 

contaminaci6n de los m.1ntos fre~ticos. 

O) Ampliar, ~cjcrar y revestir las circulaciones primarias en la colonia conforme al pro

grama de círculaci6n de veh1culos y peatones. 
E) La creaci6n de la organitaci6n cooperativa de transporte, as! como el servicio de man

tenimiento para el oisrno. 

2) Nivel i\rquítect6nico . 
Al La creaci6n de un espacio destinado a la organizaci6n pol!tica de lucha de clase (gestión) , 

ya que permitir~ la pr~ctica pol1tica para mediar entre estado y colono, por las demandas 

de medios de consumo colectivos. 

Bl La crcaci6n de 2 espacios para la capacítací6n t6cnica ( nivel b!sico medio J de la fuerza 

de trabajo joven. 
C) La creaci6n de 

D) La creaci6n de 
El La creaci6n de 
Fl La creaci6n de 
Gl La creación de 

espacio~¡ de educaci6n 1 nivel básico-primario l 
espacios ( nivel preescolar J 

espacio para la capacitaci6n t6cnica de trabajo COll!llnal 
espacio cooperativo de consumo y almac6n 
espacio de salud 

Hl Crear un espacio cooperativo de distribución de materiales y el mejoramiento de la vivienda 
I) Proyecto de vivienda en propiedad colectiva por etapas destinado a los grupos de mas bajos 

recursos 

Jl Proyecto de espacios para 11 practica deportiva, as! como diseñar calles de uso peatonal. 
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AJ ef eccrón del terreno y financiamiento. 

Al analizar y sintetizar, las demandas jerárquicas de los elementos arquitect6nicos propuestos en -

san Nicolás Totolapan, encontrilrnos en base al estudio de isocronas, que los terrenos propuestos en un ini

cio por la agrupaci6n independiente de colonos, se consi~eran inadecuados, por las dimensiones menores a -

las requeridas. 

Al mismo tiempo, que escapan del área de influencia solicitada en el estudio de isocronas para los 

elementos de •conocimiento básico·, "conocimiento técnico-me~io" y •organización política de clase". 

Por otro lado, la demanda de terrenos ?ara uso habitacional es muy alta, por tanto la elección de -

un (os) terreno (s), mediante la reubicaci6n de vivienda, no procede bajo ninguna situación. Ya que solo, 

agrava la demanda del suelo,permitiendo la retroalimentaci6n del problema de subdivisión de lotes y la e~ 

peculaci6n con la tierra en general. 

Es evidente que al no encontrar terrenos libres para las propuestas arquitectónicas, nuestra alter

nativa de solución la encontramos en los •espacios• delimitados por las fachadas, hablamos pues de las 

•calles•, suelo y "espacio", que posibilita, la incorporación de una buena táctica de lucha política de -

los movimientos reinvindicativos, y que es la apropiaci6n del "espacio" para satisfacer de manera mínima 

la demanda de tierra. 

Por tanto, retomamos ésta táctica, para proponer el "espacio" comprendido de la calle Lucio Blanco 

)sentido norte-~ur), entre las calles No. 5 a la No. 7 (sentido este-oeste), que corresponde a su vez a -

la línea de delimitaci6n jur1dico-pol1tica entre las colonias San Nicolás Totolapan y Torres de Padierna. 

Pero que son colonias con caracter!sticas homog~neas de coroposici6n de clase. 

h su vez, es posibilidad factible, por el hecho que es una calle amplia, por se terracer!a; es se
cundaria para el flujo vehicular y primaria en relaci6n al flujo peatonal, Y lo más importante, correspo~ 
de a los factores solicitados de área y ubicación estratégica del estudio de isocronas. 
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r.a agrupaci6n de colonos, mediará con el Estado, proponiendo el cierre al paso vehicular de la ca

lle, permitiendo s6lo e) tránsito local, a mnnera que domine el flujo peatonal. Justificando la petici6n 

en la gran carencia y deficiencia, de medios de consumo colectivo. Y especialmente los "espacios destina

dos a ªEducación". 

La presión para conseguir financiamien~o es la primordial, financiamiento que comprenderá los dos 

elementos para el "conocimiento básico y t~cnico medio", sino en su totalidad, al menos el 60% del costo 

total a cargo del Estado y el 40\ del costo, aportado por los colonos en contribuciones, monetarias o en 

mano de obra. Y considerando el total de población econ6micamente activa (88.10%), se garantiza el 40i -
del costo, que será recolectado por los "delegados" de las ·c~lulas de la organizaci6n pol1tica•, y admi 

nistrado por la junta de representantes de c::>lonos. 

Con respecto al elemento de "organización politica•, se propone que el costo total, sea aportado, 

por los propios colonos, en aportaci6n económica, materiales y/o en mano de obra, Con el fin de mante

ner este "elemento" fuera a toda costa de los "sistemas y aparatos de control del Estado". (ver conce2 

tualizaci6n de •organización Politica"), 

Ahora bien, segán la población económicamente activa en total (BB.10\) 1 se observa que es facti

ble aportar el costo total del elemento. Mediante la conciencia del significado del elemento simbólico

politico independiente. 
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IX 

conceptualización 
de los 

esquemas 
arquitectónicos 



1. conceptualización de . . ' organizac1on 

La organizaci6n politica, como tal, podemos decir que se expresa plenamente desde la misma génesis 

del aiodo capitalista. Las contradicciones y enfrentamientos entre las dos clases fundamentales, género -

" la práctica de funciones• para resguardo de lo:; intereses de clase en especifico ( lucha entre clases). 

Ejemplo importante es la lucha que sostuvieron los grupos proletarios durante la Revoluci6n Industrial en 

Alemania, Inglaterra, Francia, en la segunda mitad del siglo XIX. Organizaci6n politica que inició de ma 

nera "Clandestina" y posteriormente en el mismo proceso de lucha se reconoci6 como masa, como clase en 

constante acci6n. 

Práctica, que evidentemente al estar destinada a mantener intereses de clase, será reprimida si se 

contrapone a la misma clase dominante, ya que es ésta, la que en el modo capi~alista impone sus relacio

nes superestructurales de dominaci6n. Reconociendo solo la práctica de la organizaci6n politica del Esta

do-b•1rgues y calificando como "Ilegal", "Desconocida", "Clandestina", "Ilícita" y aGn reprimiendo abiert!!_ 

mente (con ayuda del ejército y policía) la práctica de organizaci6n política de clase proletaria, que -

opera fuera (de manera ir.dependiente) de sus "Fo1T.1as y aparatos de control" con carácter de Estado-burgués. 

"Formas y aparatos de control" ideol6gico-politico, que manejan y dirigen de manera jur!dico-politi

ca los "espacios" arquitéct6nicos y las formas de administraci6n de la organizaci6n política, tal es el -

caso de la estructura general de "espacios de la organizaci6n del Estado-burgués". Diferenciando en el ca
so mexicano los niveles de "Administraci6n Politica": 1) Nacional, 2) Estatal, 3) Municipal, 4) Delegaci.2_ 

nal entre otros. Y sus "espacios• arquitect6nicos: "Centro de Poder•, ·c~maras de Diputados y Senadores", 

"Palacio Legislativo", "Presidencia Municipal", "Delegaci6n Pol!tica" entre otros. 

"Espacios", que solo son par.a uso y administración del Estado-burgu6s, y que en esencia, son sopor

tes materiales de la superestructura dominante, demostrando los niveles control territorial del Estado- -

burgu6s, dentro de la estructura urbana. 
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proporción, escala y demás. Para expresar de modo simb6lico - ídeol69ico la forma y contenido del "espacio 

4rquitectónico para la organizací6n política•. 

Por ello, estos elenentos arquitcct6nícos se caracterizan principalmente por su rela~i6n dominante -

de escala del elemento con la proporción humana, texturas frías y duras; aumentando visualmente el senti

----mfüteapt<!~:lsl--eleJnfil)~_()(esqu-:_~ antidémocrático, el todo domina y enmarca a las partes). 
----- -----------

Es entonces como la reproducción de símbolos ideológico - pol!ticos y-~;- es~san.s-tqtrtco-s--de--c~--
posición arquitectónica, en esencia son conceptualizados por el Estado-burgués, como signos superestructu

rales de dominación. 

Concluyendo, entendemos que la prSctica de la organización pol{tica de los grupos populares junto -

con su proceso reinvindicativo tiene que mostrar una trayectoria y dinámica propia en la lucha de clases. 

Dando or!qen a una conciencia colectiva y a una integración permanente de lucha, (principalmente continuar 

la coordinación y presión, aun cuando se alcancen las demandas iniciales) • creando nexos s6lidos con aque

llos movimientos reivindicativos y luchas proletarias, y asf construir una fuerza social independiente -

del control del Estado/"oficial", representativa, con proyección política que rebase el nivel de mera reí

vindicaci6n in.~ediata, articulándose a movimientos mas amplios a nivel nacional: bloque urbano de colonias 

populares, !BUCP), corait~ de defensa popular de Chihuahua, la uni6n de colonias populares de Naucalpan, A. 

C. {NAUCOPAC), la unión de colonias populares del Valle de H6xico (UCP) entre otras. As{ como la vincula

ciór. con mO\'i!:lientos obreros, estudiantiles y campesinos, para enfrentar a la represi6n, manipulación y -

control del Estado. Con tacticas adecuadas controlando la dirección del movimiento, evitando el esponta

neismo, el anarquismo, charrisno, caudillis~o, y toda aauella forma de liderazgo que conduzca a el movi

miento a ser absorbido por los "aparatos de control de Estado". 

Paralelamente, (a manera d•~. tesis) log::ar que la lucha de la organización pol!tica de clase se con

vierta en el vehículo para proponer un proyecto alternati\·o de política urbana popular opuesto al del Es

tado y ante todo, de proponer llevarlo a la práctica, mediante la aorooiaci6n del suelo y todos aquellos 
"esoacios" de "uso• de la clase oroletaria. 
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1. conceptualización de ' • I organizac1on 
.. 

pol(tica. 

La organización politica, como tal, podemos decir que se expresa plenamente desde la misma génesis 

del modo capitalista. Las contradicciones y enfrentamientos entre las dos clases fundamentales, género -

• la práctica de funciones" para resguardo de los intereses de clase en específico ( lucha entre clases). 

Ejemplo importante es la lucha que sostuvieron los grupos proletarios durante la Revolución Industrial en 

Alemania, Inglaterra, Francia, en la segunda mitad del siglo ~IX. Organización política que inici6 de ma 

nera "Clandestina" y posteriormente en el mismo proceso de lucha se reconoció como masa, como clase en 

constante acci6n. 

Práctica, que evidentemente al estar destinada a mantener intereses de clase, ser~ reprimida si se 

contrapone a la misma clase dominante, ya que es énta, la que en el modo capitalista impone sus relacio

nes superestructurales de dominaci6n. Reconociendo solo la práctica de la organización política del Esta

do-b•irgues y calificando como "Ilegal•, "Desconoci11a", "Clandestina", "Ilfcita" y al'.ln reprimiendo abiertE_ 

mente (con ayuda del ejército y policía) la práctica de organización pol!tica de clase proletaria, que -

opera.fuera (de ~anera ir.dependiente) de sus "Form3s y aparatos de control" con carácter de Estado-burgués. 

"Formas y aparatos de control" ideológico-político, que manejan y dirigen de manera jurídico-políti
ca los "espacios" arquitéct6nicos y las formas de administración de la organización política, tal es el -

caso de la estructura general de "espacios de la organización del Estado-burgués". Diferenciando en el ca

so meKicano los niveles de "Administración Política": ll Nacional, 21 Estatal, 3) Municipal, 4) Delegaci~ 

nal entre otros. Y sus "espacios" arquitectónicos: •centro de Poder•, "Cámaras de Diputados y Senadores", 

"Palacio Legislativo•, "Presidencia M~nicipal", "Delegaci6n Política• entre otros. 

"Espacios", que solo son para uso y administración del Estado-burgu6s, y que en esencia, son sopor

tes materiales de la superestructura dominante, d~mostrando los niveles control territorial del Estado- -

burguás, dentro de la estructura urbana. 
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Por ello, toda forma de "Organización i'ol1tica• que opere fuera del "Control del Estado-Burgués", se 

r.1 "Desconocida". Como lo es la "Organizaci6:1 Pol!tica 1\ut6noma", y es ésta última, la que precisamente co 

rresponde a la rninor1a de las organizaciones?rolctarias. • 

Ahora bien, por otro lado, éstas al enfrentarse de manera ideológica-pol1tica a los "Aparatos del -

Estado", enmarcan los limites de la mism.J 'Organización de Clase•, y la linea de sus acciones reinvindic~ 

tivas, consiguiengo sólo la negociación y mediación con las formas de "Organización de Estado". Presenta~ 

do una trayecto1ia y avance solo cuando existe coyuntura estructural en la misma relación de lucha de el~ 

ses. (Expresada en las contradictorias "Pol!ticas Urbanas", dentro de la misma "Crisis Urbana"). 

Mediación, que debe de moatrar concier.cia de clase, surgida de la organización propia y en un "espa

cio" arquitectónico de uso y adninistraci6n ~xclusiva de la clase proletaria y grupos populares. Ya que es 

a partir de la misma administración del "Espacio", como el estado-burgu6s y sus "aparatos de control" pe

netran, arrebatan y manipulan, la "Organización Política de clase de los grupos populares". 

Los "espacios" arquitectónicos destinados a la práctica de la organización política, en esencia, re

flejan la estructura social que los "usa•, •espacios• que conforman esquemas arquitectónicos históricamen

te identificados con la clase que reproduce~ los soportes materiales de la superestructura dominante. 

"Espacios, que en su esquema formal, -generalmente, manejado con una composición de formas espacia

les puras o de geometr!a sim~trica-( 0 ) son exaltadas, principalmente con el manejo de secuencias, texturas, 

•Ya que la mayor!a de las organizaciones proletarias en sus distintas formas: "Sindicatos, "Grupos", •c2 
mi tés", "Frentes•, "Partidos", "Coalicior.es• entre muchas, quedan bajo control del Estado y sus aparatos 

de dominación como serian los llamados "sectores urbano, campesino y popular• del PRI-Estado. 

(º) Espacios, en donde la for~n, ~uestra cc•ntradicciones de dominación, por la manipulación del espacio s2 

bre la función, ya que las formas geowfitricas puras condicionan el emplazamiento, distribución o acamo 

do para la práctica de la "Organización Politica•, y es precisamente por medio de la composición de -

las formas corno se define •Jn esquema anárquico o un esquema antidemocrático para la práctica y la inte 
rrelaci6n de las partes que dialogan en una asamblea, junta, reunión, entre otras. 
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proporción, escala y demás. Para expresar de mojo simbólico - ideológico la forma y contenido del "espacio 

arquitectónico para la organizaci6n política•. 

Por ello, estos elenentos arquitectónicos se caracterizan principalmente por su rela7i6n dominante -

de escala del elemento con la proporción humana, texturas frías y duras¡ aumentando visualmente el senti

miento aplastante del elemento (esquema antidemocrático, el todo domina y enmarca a las partes) • 

Es entonces como la reproducción de símbolos ideológico - pol!ticos y sus esquemas anárquicos de com 

posición arquitectónica, en esencia son conceptualizados por el Estado-burgu~s, como signos superestructu

rales de dominación. 

Concluyendo, entendemos que la práctica de la organización política de los grupos populares junto -
con su proceso reinvindicativo tiene que mostrar una trayectoria y dinámica propia en la lucha de clases. 

Dando or!gen a una conciencia colectiva y a una integración permanente de lucha, (principalmente continuar 

la coordinaci6n y presión, aun cuando se alcancen las demandas iniciales) • Creando nexos sólidos con aque

llos movimientos reivindicativos y luchas proletarias, y as! construir una fuerza social independiente -

del control del Estado/"oficial", representativa, con proyección política que rebase el nivel de mera rei

vindicaci6n inmediata, articulándose a movimientos más amplios a nivel nacional: bloque urbano de colonias 

populares, (BUCP), comité de defensa popular de Chihuahua, la unión de colonias populares de Naucalpan, A. 

C. (NAUCOPAC), la unión de colonias populares del Valle de ~léxico (UCP) entre otras. Así como la vincula
ci6~ con movimientos obreros, estudiantiles y campesinos, para enfrentar a la represión, manipulación y -

control del Estado. Con t~cticas adecuadas con:rolando la dirección del movimiento, evitando el esponta
neismo, el anarquismo, charrismo, caudillismo, y toda aquella forr.ia de liderazqo que conduzca a el movi

miento a ser absorbido por los "aparatos de co~trol de Estado". 

Paralelamente, (a manera d~ tesis) lograr que la lucha de la organización política de clase se con

vierta en el vehículo para proponer un proyecto alternativo de política urbana popular opuesto al del Es

tado y ante todo, de proponer llevarlo a la pr~ctica, mediante la aorooiaci6n del suelo y todos aquellos 

"esoacios" de "uso" de la clase oroletaria. 
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2. conceptualizacion de educaclon. 

• La Educación" es un fe~ómeno social que se ha manifestado de distintas maneras a trav6s de cada -

uno de los modos de producción establecidos en un período histórico determinado -comunidad primitiva, es

clavismo, feudalismo, capitalismo, ¡¡ocialist:\0-, respondiendo a los intereses de las clases sociales en el 

poder. 

Ya hemos hablado de la forma en la que en altima instancia la base econ6mica, determina a la super

estructura, donde precisamente ubicJmos a la ed11cación, asignandole la función de producir las condicio -

nes ideológicas necesarias para la reproducción del t:lOdo de producción. 

Y bueno, la existencia de diversas clases sociales antagónicas da origen, a las ideas antagónicas -

dentro de la sociedad. La educación dentro dol capitalismo la analizamos desde el punto de vista ideológi 

co. • Las ideas de la clase dominante son en cada época las ideas dominantes, os decir, la clase que eje! 

ce el poder material dominante en la sociedad. La clase que controla los medios de producción material -

controla también los medios de producción intelectual•. M.sn: y Engels. 

De tal manera que la ideología presenta el siguiente carácter dialéctico; • Por un lado, una repre

sentación verdadera de los intereses de clase y por otro lado, la exigencia de introducir entre los inte

reses de ciertas clases la necesidad de oscurecer y mistificar su condición de dominadora, lo que no permi 
te que su conciencia de clase refleje en far.na real, sino mistificada, sus intereses". Theotonio Dos San

tos. Sin embargo, no se niega la existencia de ideas de la clase dominada, la existencia de ideas revolu
cionarias. 

Creo, que la educación debe.tener como objetivo adecuar la conciencia de la vida real y concreta, p~ 

ra lo cual su contenido, sus métodos y sus ferir.as han de estar en correspondencia con la.s "Propiedades G~ 
náricas• del hombre. 
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La ciencia de la educación debe centrars~ en los análisis de las condiciones de vida concretas de los 

hombres, de sus necesidades e intereses concretos, as! como de sus contradicciones y luchas concretas. 

Por tanto, la educación debe desarrollarse en estrecha vinculación con las necesidades concretas de 

la sociedad existente, con su actividad y producción, no en conceptos arbitrariamente escogidos Y constan

tes¡ no en representaciones subjetivas ajenas ·a la vida real. 

Es decir, que concebida dialécticamente, la educación ha sido y es variable, se desarrolla y trans

forma, no puede abarcarse con ayuda de conceptos estáticos. 

La aplicación de la dialéctica a la educación tiene importancia porque; la libera del esquematicis

mo, la vincula con los procesos concretos de la realidad, tanto en la mente individual como socialmente. 

Además de que supera la constumbre de desvincular causa y efecto (y viceversa), creer en la invariabili

dad de propiedades y aptitudes y en separar la actividad educativa del llamado desarrollo natural del ni

ño. 

Es importante dejar claro q~e, de la aplicaci6n concreta que tiene la educación, a la economía y a 

la historia, sobresalen tres aspectos muy importantes; la dialéctica de lo 16qico y lo histórico; de lo -

concreto y lo abstracto y; de la teor!a y la práctica. 

En relación a lo 16gico y a lo hist6ricc, tanto Marx como Engels, indicaron la estrecha vinculación 

que existe entre la investigación de la esencia de un fenómeno y la investigación de su historia. Esto en 

el campo de la educación puede llegar a solucionar problemas como son; las relaciones mutuas entre la Pe

dagog!a; la historia de la Pedagog!a como cic~cia; la historia del pensamiento pedag6gico y la historia de 

la enseñanza y la educación. 

Por otro lado, la ciencia de la educación debe elaborar sus pensamientos, tomando en c~enta el pro

cedimiento de pensar en dos direcciones; de lo abstracto a lo concreto y viceversa. Ello vincula las in

vestigaciones (lo abstracto) con la realidad (lo concreto). 
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Respecto a la teoría y a la práctica; ~l método dialéctico considera las cosas y los fen6menos como 

procesos, es decir, enseña a verlos en relaci6n con la vida humana, con la actividad social del hombre. La -

pr4ctica es un elemento de la realidad en la que el conocimiento y la actividad se unifican. 

La vinculaci6n de la teor!a con la práctica previ~nc contra el practicismo que desprecia la importan

cia del conocimiento de la verdad, concretad~ en teorías,, y al mismo tiempo, contra la teorizaci6n que, al 

despreciar la pr~ctica, conduce a errores especulativos. 
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a nivel conjunto. 

El proyecto urbano-arquitect6nico ha sido desarr1)llado longitudinalmente de norte a sur, a trav~s de 

un corredor urbano conformado esencialmente por vivienda y por cada uno de los elementos propuestos; "ESPA 

CIO PARA EL CONOCIMIENTO TECNICO", "ESPACIO PARA EL CONOCIMIENTO BASICO" y "ESPACIO POLITICO PARA LA LUCHA 
DE CIASES", asi como de espacios articuladores entre los elementos anteriores y el contexto urbano. 

Los espacios arquitectónicos han sido diseñados en la parte central de lo que conforma la calle de -

Lucio Blanco, a partir de la calle 5 hasta la calle 7. Proponiendo circulaciones peatonales, sin descuidar 

las circulaciones vehiculares proponiendo en textura de pisos, empedrados que ayuden a la pausa en el flu

jo vehicular. 

Se ha puesto atenci6n en la proporci6n y escala de cada uno de los elementos arquitect6nicos, asi co 

mo en el diseño de los limites de cada uno de estos y de las viviendas. 

El ritmo y la pausa que llevan las formas y las fachadas rompen con la longitudinalidad de los corre 

dores urbanos, generando una secuencia en que el espectado: va descubriendo paso a paso, a través de la 

percepción y sensación, el sentimiento de los espacios urbano-arquitectónicos. 

El "TODO"-vivienda, espacios urbano-arquitectónicos- ha sido diseñado de tal manera que si alguna de 
las partes domina, ya sea por su carácter,fon:ia, estructura, o por su funci6n, ••• , quede integrada armoni~ 

samente con el •rooo•. 

Es r.ruy importante el papel que juegan los elementos de la naturaleza; el pasto, los setos y los árb~ 

les. Situando cada uno de estos en lugares estratégicos donde expidan sus caracter!sticas esenciales. En -
relación al clima del lugar, las ~pocas de florecimiento, la proyección de sombras, la jerarquia con la que 

enfatizamos algtln espacio, ••• y la manera en que estos elementos conducen al espectador a ir descubriendo 
el paisaje urbano-arquitectónico. 
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1 .. 
espacio ' para la organlzacion I " pol1tica y lucha de clase. 

Del f·studio y an.Hisis de la estructura r¡eneral de •espacios• para la organizaci6n poHtica dentro -

de la Colonia San Nicolás Totolapan. Encontra~os aue 6sta organizaci6n se estructura en c€lulas, distribul 

das en puntos espec!ficos (casas rarticulares, cruces de calle). 

Cada c6lula, funciona a través de un "delegado", que representa, infoI'l:la y mantiene la relaci6n or

ganizativa con las demás células en la colonia. 

No existe entonces, un elemento central que articule las diferentes células ubicadas en la zona de 

estudio (*). 

Por ello, se determin6 que el elemento para la práctica pol!tica tendrá el carácter de centro ar
ticulador de las distintas células dentro de la estructura general de •espacios• para la organizaci6n -

pol!tica. 

Siendo éste, el "ele¡nento• simb6lico-pol!tico de la zona de estudio, que dará la imagen de las re

laciones organizativas de los colonos. 

De tal manera, que la ubicaci6n del elemento, será exaltada para expresar arquitect6nicamente su -

carácter de centro. As! que ocupa la zona centrJl en la intersecci6n entre el eje principal de composi

ci6n y el eje secundario, del conjunto general. Con el f!n de integrar la zona norte, centro y sur, en la 

secuencia peatonal dominante norte-sur. Al ocupar la zona central del conjunto, el impacto visual del el~ 

mento dominará ampliamente aprovechando la topograf !a ascendente del terreno. Jerarquía reforzada por la 

(*) Hay que hacer notar que la estructura organizativa de las células, rebasa el ll'.mite espa~ial jurfdi

co-polftico de la Colonia San Nicolfis Totolapan, pero son cocprendidas dentro de la zona de estudio y aún 

otras fuera de ésta, que muestran a su vez características homogéneas de composicí6n de clase. 
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aproximación lenta a el elemento, a través del recorrido dirigido por un costado del elemento foro. 

Ahora bien, la forr:ia espacial que se requiere para favorecer a la funci6n (organizaci6n política) 

segan nuestro esquema compositivo arquitect6nico propuesto, es la planta circular. Por ser, la forma e~ 

pacial que presenta menos contradicciones para que las ?artes que dial~an en una junta o asamblea, ten 

gan las condiciones necesarias de visibilidad' y acilstica. 

En el es~uema circular, los puntos exteriores equidistan del punto central, teniendo una corres

pondencia espacial y visual, unifor~~; permitiendo la distribuci6n y el acomodo, en torno al punto ce~ 
tral, jerarquizandolo aan rn.1s. Este punto central serj ocupado por la mesa de oradores. 

Al mis:no tiempo, que la planta circular a lo interno (nivel particular) permite una mejor rela -

ci6n funcional, a lo externo (nivel general) ~iuestra una contradicci6n con respecto al recorrido-secue~ 

cia. Ya que para penetrar al "espacio" interno, la fori:ia espacial se opone; dividiendo y dirigiendo, -

por su parte perimetral el recorrido. 

Por lo que se diseño la envolvente espacial de la planta circular, de lllOdo que conserve las con

diciones internas, pero a su vez permitir e invitar, a penetrar al "espacio" interior. De igual r.ianera 

las partes: ventaneria, texturas en piso, entre otras; expresan el sentimiento y carácter formal-simb6-
lico del elemento. 

Al mismo tiempo, la composici6n del eleilento "servicios complementarios•, se orden6 en base al -

elemento principal, manejando una disposici6n que reforzara la unidad formal, conjuntando ambos eleme~ 

tos mediante ejes concántricos, pero sin llegar a unirlos por medio del sistema constructivo o estruc

tural. De oanera que uno señale formalmente a otro, e~~arcados a su vez por una ~rea libre exterior m~ 
yor. 

Esta área exterior, es contenida por los limites verticales que conforman las bardas, fachadas -
de casas que delL~itan el "espacio" calle. To~ando la relación de proporci6n y ritmo de las fachadas -
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con las proporciones y sccucnc ias propucst.1s para los elementos, ;,uxil iandonos tar.tbi~n por elementos ver

ticales (<1rboles j' setos) para co:itencr, diri9ir, delimitar un "espacio" respecto de otro. 

En cuanto al sistema estructural. soportante, p.:ira el elemento "servicios complementarios•, se opt6 

por utilizar zapatas, contratabcs, columnas y losa de concreto armado, manejando muros divisorios para -

delimitar las distintas áreas internas, por lo que se propone el sistema de manufactura tradicional. 

El trabajo estructural de columnas y lo!;a, es considerado como el de las vigas •y• de modo de hacer 

trabajar la losa en su totalidad como trabe empotrada a las colurr~as. As! que tenemos una resultante de -

esfuerzos y empujes horizontales en la losa, esfuerzos que se absorber~n conjuntamente en los costados -

por muros de contensi6n ce piedra brasa y una trabe de empotre en la parte superior de los muros. 

En tanto, que para el elemento de "organizaci6n pol1tica• se requiere lograr claros mayores y una -

cubierta adecuadas para mejorar la visibilidad y acOstica respectivamente. Por ello se opt6 por utilizar 

marcos r1gidos de concreto ar~~do, a base de columnas y trabes conc~ntricas, formando un anillo de com

presi6n en la parte superior, logrando el cierre estructural perimetral inferior con contratrabes y zapa

tas aisladas. 

Por lo que, la estructura de la cubierta, trabaja de manera independiente, diseñada en partes mod~ 

lares independientes de estructura metálica para soportar el peso propio y m6dulos de concreto ligero -

(CO!l'O tratamiento acastico) , 

Por tanto, considerando el funcionamiento, capacidad y demanda del •espacio" para la "organizaci6n 

pol1tica de clase• se propone as!, el programa arquitect6nico que consta de los siguientes "espacios• y 

relaci6n de !reas. 

A) Elemento para "la organizaci6n pol!tica de lucha de clase• 
AREA M2 

- Aula para la Organizaci6n Pol!tica 300.0 
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B) Elemento para "servicios complementarios• 

- Administraci6n 
- Recepci6n y espera 

- Biblioteca 

- ;anitarios 

- lntendencia 

- •:afeteria 

- Foro descubierto 
- Area Libre 

Area Total Cubierta 

Area Total Descubierta 

24~ 

42.0 

44.0 

119.0 

44.0 

6.S 
~ 
643.5 M2 

700;0 

3,400.0 

4,100.0 M2 
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2 .. espacio 
J I ,. 

para el conocimiento tecnico - basico. 

El desarrollo del partido arauitact6nico es llevado esencialr..cnte de norte a sur, buscando la inte

gración amoniosa del eler.1ento con el contexto urbano., femado en su mayoría por vivienda. 

La proporci6n que escala del elemento son relevantes en el desenvolvimiento del conjunto. El eleme~ 

to debido a la~ características del terreno ha sido dispuesto longitudinalmente, generando una secuencia 

determinada por movimientos libres. 

La estructura, la forma, la funci6n y la cconom1a determinan el carácter del espacio arquitect6nico 

fundar.ientalmente t6cnico. 

La estruc~ura compuesta por zapatas aisladas que reciben la carga del edificio y la distribuyen en 

el terreno de alta resistencia, columnas de acero I y armaduras formadas por tubos soldados a nodos redo~ 

dos que reciben la carga distribuyendola e~ sus elementos de compresi6n y posteriormente a las columnas. 

De columna a columna existe una armadura principal en un sentido y una secundaria en otro, de tal -

manera que conjuntamente an:iaduras, columnas, contraventeos y largueros conforman los marcos esenciales -

de la estructura. 

En la parte posterior de los edificios por cuestiones de iluminaci6n se han dispuesto de armaduras 

diente de sierra, donde las armaduras cristaleras son orientadas hacia el norte. 

Tanto en entrepisos como en cubiertas se utilizan losas siporex y muros divisorios de siporex. 

En relaci6n a la forma, la longitudinalidad del elemento ser~ tratada en base al ritmo, a la pausa 

determinando el carácter t~cnico-productivo del edificio, y rompiendo la longitudinalidad por medio de los 

huecos que generan las columnas I, proporcionando "el todo" en base a trazos reguladores, de tal suerte -
que "las partes" se van integrando con el todo describiendo la actividad que se desarrolla tanto al e.xte-
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rior como al interior del elemento. 

Es sumamente importante como la secuencia va descubriendo paso a paso el sentimiento del edificio, 

quedando al descubierto la estructura, donde observamos la limpieza en la solución de las sintropías, de 

los nodos. Las esquinas son tratadas especialmente ya que conforman el, ltmite del elemento, rematando -
clarar..cnte el carácter del espacio arquitect6n.ico. 

La vida que cobra el "espacio para el conocúniento t6cnico•, al ir desde el exterior, generando la 

secuencia que nos conduce por todos los rincones d•?l conjunto urbano-arquitect6nico. 

Y que bueno, ya al interior nos pernite la vestibulaci6n y remate visual de las di~ersas "partes" que con 

forman el espacio arquitectónico. 

De tal forma que el vest1bulo nos conduce a la plaza principal, donde al girar la visual percibimos 

y sentimos el carácter técnico conformado esencialmente por las columnas I y la estructura tubular. Espa

cio que nos distribuye por las diferentes zonas que conforman el elemento arquitect6nico. 

Es así como apreciamos edificios a doble altura manejados en relaci6n con la escala humana y debida

mente modulados, y proporcionados, encontramos las diutintas zonas que componen el esquema, al norte la ZQ 

na de aulas, proporcionandoles iluminaci6n natural durante la mayor parte del día y articulandola con la -

zona de laboratorios y taller de mecanografía, en planta alta conformando el remate visual del acceso, ta~ 

bién ubicamos la plaza principal, la zona administrativa. Hacia el sur encontramos, la zona recreativa y -

los talleres de necanograf!a y electricidad. Finalcente el remate con espacios tranquilos y dinámicos a la 

vez como son, el taller de dibujo y la biblioteca en planta alta, manejados verticalnente para que reciban 

la luz natural. I~s servicios han sido nediados de tal suerte aue, ocupan lugares estrat6gicos pero, sin 

llegar a ser Jerjrquico. Es el caso de los sanitarios y de la cooperativa articulada esencialmente con la 

casa del conserje, zona de control de toda la unidad en un momento determinado. 

A trav6s del análisis hist6rico de la zona de estudio se puede apreciar la gran capacidad que tiene 

la fuerza de trabajo para transformar la naturaleza. Es contundente la demostraci6n, un espacio poco ha 
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bitable ¡¡hora ya urbanizado. 

La disposición para el trabajo, existente en la zona de estudio se copvierte ast en un factor impo! 

tante para la realizaci6n de un espacio para el conocimiento técnico, que aumente no s6lo el nivel de im

plementación técnica en la zona, sino tanbién qu<? gener.:? a nivel productivo la fuerza de trabajo calific!!_ 

da qüe se requiere en los diferentes niveles de la producción. 

El espacio para el conocimiento técnico se compone de los siguientes recintos: destacando que las di 

mensiones de los espacios se definieron de acuerco a la confrontación del estudio de la ergonornetria y an

tropometr!a con las normas, para finalmente modular y proporcionar de acuerdo al sistema estructural. 

RECINTO 

- AOMINISTRACION 

Dirección l (turno matutino) 

Dirección 2 (turno vespertino) 

Area Secretarial 
Vestíbulo 

Sala de descanso 

Servicio Médico 

Archivo 
Sanitario 

- TALLERES 

Carpinterfa 

Cuarto de Herramientas 

Electricidad 

Cuarto de Herramientas 
Dibujo 

16.32 

16.32 

21.12 

10~56 

,, 
151.20 

14.17 
170.10 

'14.17 

137.70 

304 
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Mecanograf fo 

- LABORATORIOS (2) 

- BIBLIOTECA 

- AULl\S ( 12) 

- AULI\ USO MULTIPLE 

- SANITARIOS HOMBRES 

- SANITARIOS MUJERES 

- COOPERATIVA 

- CASA DEL CONSERJE 

- VESTIBULO PRINCIPAL 
- PASILLOS 

- PLAZA PRINCIPAL 

- PLAZAS SECUNDARIAS 

- ZON.i\ DEPORTIVA 

TOTAL AREA CUBIERTA 

H9.8S 

137. 70 

149.85 

712.80 

64.80 

40.50 

40.SO 

10.35 

70.65 
40.S 

·129. 83 

2, ·119 .18 

HS.50 

.\58.65 

544. 00 

TOTAL AREA DESCUBIERTA 1,448.15 
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bitable ahora ya urbanizado. 

La dis¡;osici6n para el trabajo, existento? en la zona de estudio se co;wierte as! en un factor impo!: 

tante para la realización de un espacio p¡.ra el conocimiento técnico, que aumente no sólo el nivel de im

plementación técn~ca en la zona, sino también que gener~ a nivel productivo la fuerza de trabajo calific~ 

da que se requiere en los diferentes nivclee ~e la producci6n. 

El espacio para el conocimiento técnico ,;e compone de los siguientes recintos: destacando que las di 

rnensiones de los espacios se definieron dc acuerdo a la confrontación del estudio de la ergonornetría y an

tropometría con las normas, para flnalmente modular y proporcionar de acuerdo al sistema estructural. 

RECINTO 

- ADMINISTRACION 

Dirección 1 (turno matutino) 

Dirección 2 (turno vespertino) 

Area Secretarial 

Vest!bulo 

Sala de descanso 

Servicio Médico 

Archivo 

Sanitario 

- TALLERES 

Carpintería 

Cuarto de Herramientas 

Electricidad 

Cuarto de Herramientas 

Dibujo 

16.32 

16.32 

21.12 

10.56 
10.56 

6.12 

3.51 

151. 20 

14.17 

170.10 

14.17 

137.70 
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Mecanografia 

- LASORATORIOS (2) 

- BIBLIOTECA 

- AULAS (12) 

- AUI..,\ USO MULTIPLE 

- SANITARIOS HOMBRES 

- SANITARIOS MUJERES 

- COOPERi\TIVA 

- CASA DEL CONSERJE 

- VESTIBULO PRINCIPAL 
- PASILLOS 

- PLAZA PRINCIPAL 

- PLAZAS SECUNDARIAS 

- ZONA DEPORTIVA 

TOTAL AREA CUBIERTA 

149.85 

137.70 

149.85 

712.80 

64.80 

40.50 

40.50 

10.35 

70.65 

40.5 

429.83 

2,419. lB 

445.SO 

458. 65 

544.00 

TOTAL AREA DESCUBIERTA 1,448.15 
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3 espacio para el conocimiento 
I ,. 

basico. 

En base al an~lisis de capacidac e isocronas (relación tiemf-0-rccorrídol de la estructura general de 

"es¡i.:icios" para el. "conocimiento bác>ico" en la colonia c'e San :licolás Totolapan. Se determinó la ubicación 

de los "cs¡:>acios" propuestos en zonas especHícas para sa_tisfacer por jerarq1Jfo las demandas. (por nGme;:o 

de usuarios). ver plano No. 

El emplazar.iento general del conjunto, deter~in6 por flujos peatonal y vehicular, que es "espacio" -

para el "conocimiento b~síco" se localiza en la zona sur del eje principal de composición. Para ordenar -

las zonas (administrativa, aulas, de servicios y deportiva), en relación con la secuencia dominante del -

eje norte-sur, con el f!n de integrar la zona sur, centro y norte del conjunto general. 

facilitando el flujo vehicular del estaciona:l\icnto, conectando con una v!a primaria vehicular y el 

flujo peatonal Pº' una secuencia de recorrido peatonal por el eje norte-sur. 

El orden de las zonas: ad.~inistrativa, aulas, de servicios y deportiva; lo determinó, la secuencia, 

el ritmo de alturas, proporciones de los lrmites d1!l terreno (en este caso las fachadas que delimitan el 

"espacio" calle). De tal r.10do de no interru.,pir el ritmo de alturas y proporciones de las fachadas de las 

casas, con el ritrr~ y alturas del elemento que se propone. Para as!, relacionar lo general del conjunto -

con lo particular del elemento y la relación de sun partes. 

As!, tenenos que, siguiendo el recorrido sur-norte del eje principal de composici6n, en primer or

den, las aulas. Elementos longitudinales de doble nivel, inscribiendo un plano en sentido vertical visual 

mente interrumpido, por el elemento adninistraci6n, de altura y proporci6n menores. Pero que sobresale -

del plano inicial vertical, confoFrnando y se~alando el acceso principal, enfatizado por la "parte" venta

na que dobla la esquina del elemento, dirigiendo el sentido del acceso; y señalado por elementos vertica
les (!rboles, pinos ciprés). 

El elemento ad!:linistraci6n, señala el acceso y la transición a e.l patio interior, conformado por 
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los elementos longitudinales aulas, Y conectando con la zona deportiva, siguiendo un esquema lineal, or

denando a lo interno las diferentes partes del esquema compositivo, en secuencia lineal dominante norte-

sur. 

Las caracteristicas del sistema estructural t constructivo, las determin6 el factor econ6mico, por 

lo que se propone el sistema de manufactura tradicional, con estructura soportante a base de columnas, -

losas de concreto armado, muros de carga de mampostería, de modo de no elevar el costo, al utilizar un -

sistema más complejo que requiera utilizar equipo r personal calificado. Situaci6n que condicionó total

mente el diseño formal de los elementos arquitectónicos. 

Se realiz6 el estudio de esquemas arguitect6nicos, mas favorables para la funci6n a practicar. Es 

el caso de los módulos exagonales donde la dinSmicn de la forma arquitect6nica permite la relación de -

grupo para un mejor aprovechamiento academico-pcdaqógico, éstas células exagonales en nuestro caso, mue~ 

tran contradicciones en el sistema estructural, constructivo y lo mis importante, la capacidad es menor 

que la solicitada. Reformando, por elle las c~lulas rectangulares por permitir la atenci6n por capacidad 

y demanda inmediata, especifica, que es la relació~ estructural dominante en el estudio tesistico. 

Por tanto, considerando la demdnda, que es de 9,630 niño~ en edad escolar. Se propone la construc

ci6n de 5 "espacios" para el "conocimiento básico• con capacidad de 1800 niños, funcionando en 2 turnos, 

con una c~lula (sal6nJ de 50 niños atendidos. 

As!, el programa arquitect6nico consta de los siguientes "espacios" y relación de áreas. 

"Conocimiento Básico• (Primaria) 

- Administraci6n 

Dirección 1 (T. Matutino) 

Dirección 2 (T. Vespertino) 

Sala de Juntas 

Enfermería 
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12.09 

12.68 

19~76 

12.09 



Sanitarios (Hombres y mujeres) 

Cooperativa 

Vest!bulo Secretarias 

- Aulas ( 18) 

- Sanitarios (2) 

- Casa Conserje 

- Circulaciones y Escaleras 

- Foro Libre 

- Vest!bulo Principal 

- Patio Central 

- Zona Deportiva 

54 M2 X Aula 

Area Total Cubierta 

A.rea Total Cubierta 
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6.12 

12.68 

30.20 

972.00 

108.00 

56.34 

728 .16 
1,970.12 ¡.¡2 

487.08 

65.6 
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470.64 

1,829.28 ¡.¡2 
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