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La zona deteriorada de la ciudad de México, actualmente se ha convertido en 
escenario de una estrategia general de poderosos intereses que lucran y especulan con 
tal espacio urbano y encarecen la vivienda, con el consiguiente deterioro fisico y de 
las condiciones de vida de sus habitantes; lo cual constituye el argumento principal -
utilizado por estos intereses para, conjuntamente con el estado, introducir cambios en 
la utilización del espacio en perjuicio de sus actuales pobladores, de ahi que las po
sibilidades de rcnovaci6n urbanu quo se han venido instrumentando desde hace m4s de 
tres d6cadas en el centro de ln ciudad, tengun cocio objetivo b'sico revalorizar el SU!, 

lo y peraitir las inversiones del aran cupital inmobiliario y comercial. 

Cuando el capital y el estado iniciaron la recuperación de la zona central se 
disainuy6 paulatinaacnte la oferta original Je vivienda en alquiler, el ritmo de esta 
disainuci6n esti determinada por el balance de fuerzas en el conflicto básico en torno 
a la o~upaci6n del terreno: entre los vecinos, cuyos intereses están por permanecer en 
su sitio. buscando al mismo tiempo, una mejoría en sus condiciones habitacionales, Y -
los inversionistas, que podían emplear el terreno para ocupaciones que les redituaran 
aayores ¡anancias. 

Así en 1950, se encuentra el antecedente de los ejes viales, mejor conocidos -
como "!:!l Proyectazo", del que se ejecuta la prolon¡aci6n de la avcnidn Paseo <le la Re
foraa; en 1962 la construcci6n de la unida<.I habitacional Nonoalco Tlatclolco¡ on 1969 
la introducción del sistema de Transporte colectivo "METRO"¡ a partir <le 1978 los ejes 



viales, el proyecto Te10plo Hayor y el Pal.:lcio Legislati\•o; y desde 1980 las obras en -
marcadas en el decreto del Centro H1•t6rlco. 

Por los ejenplos descritos nnteriorl!lcntc {obras viales y enormes conjunt:os ha

bitacionales), se cinnlfiesta que a pal"tir de una política renovacionista,_ no ox~stc 

ninguna posibilidad de c.-nfrent11r el problema del deterioro urbano, lo que si ha demos

trado estn políticm es su eíecti\·idud parm expulsnr a la poblaci6n original de la col~ 

nin)' permitir el acceso de una poblaci6n de aayores recursos, capaz de pagar los nue

vos costos del suelo rcvalori:ado, en esta situación el poblador de bajos ingresos se 

ve obli¡ado ~ c:igrar on bu~c~ Je un sitio que oírcz~ü una vivienda con un rünio de a! 

quiler accesible n su economía, rompiendo toda la red de relaciones (trnbnjo, servi- -

cios, familia) que habían constituido su medio durante anos .. 

La transíormaci6n de la :ona central de la ciudad se habría logrado desde hace 

mucho tiempo, pero la resistencia de su poblaci6n u abandonar él centro y sus ant:iguos 

pat:rones de asentamit>nto, ademlis acparndos bajo lcyt>s coe10 la de monumentos coloniales 

)' congelación de rentas la hun prcsen•ado; actualmente las políticas estatales se han 

planteado una nueva estrategia de desalojo de la zona central a partir de los sismos -

de scpt:iembre de 1985; tal suceso se ha constituido en un gran aliado de estas políti

cas, lns cuales, han implementado el establecimiento de un programa de renovaci6n hab! 

tacional )'urbana que, a dt>terminado plazo, se ha de convertir en una forma le11al para 

lograr el dt>salojo de la poblaci6n original rt>sidente. 
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81 desarrollo de lll producci6n •aterial )' su relaci6n con las luchas popu
lares urbanas se 11U1niíiost11 o tra\•6s do: la utili:acl6n intensiva de la ciudad por 
parte del capital, por medio do la apropiaci6n de la rento del suelo, la especulaci6n 

y concentraci6n de inversiones en los sectores m6s rentables do lo ciudad y simultli -

neaaento, por efecto de nuevas exigencios de ncui:rulaci6n de copital, lo crcnci6n con.!. 
tantc de nuevas necesidades que intervienen en el proceso de reproducci6n do la fuer-

- :ta de trabajo. 

La posibilidad de modificar>' oponerse o 111 situaci6n do deterioro do las CO,!! 

dicioncs de vidn, hacen emerger las luchas populares, enfrontando directamente on sus 

deaandos a los organismos públicos cuyas funciones cada d{a más subordinadas a las n!. 

cesidades de la progresivn concentraci6n de capital, exigen el control político e 

ideo16gico.dc los clases populares, lo cual iaplica una concentraci6n antag6nica en -
tre el uso intensivo y desenírcmado del suelo y 111 insatisfacci6n creciente de las n!_ 

cesidades·do la poblaci6n. 

La tendencia del capital a aumentar la productividad del trabajo no se puedo 
disociar do la estructura urbana de la ciudad capitalista y on este sentido de las l~ 

chas populares urbanas, las cuales no son aut6nomas do los leyes de ocumulaci6n de c~ 
pital, a través do la sociali~nci6n do las condiciones generales de la producci6n, 

uno de cuyos componentes esenciales es la urbani~aci6n, en consecuencia es necesario 
considerar las condiciones generales de la producci6n talos co1110:· los medios de cons~ 
ao colec~ivo, es decir, ol conjunto de soportes 111aterialos do actividades destinadas 

a la producci6n social y 111aterial y la concentraci6n esencial de los 111edios de produ.s 

ci6n y reproducci6n, 



La estructura urbana os In fon:u• específica do organi:aci6n social del terri· 
torio, on tanto unidad que nsegurn In concentraci6n do actividndos productivas y los 
modios de consumo colectivo, es decir, coco el conjunto Ja aocaniscos o instituciones 
que aseguran la roproducci6n on unn unidad territorial Jo las condiciones generales -
de la producci6n. 

l. La estructura urbnna no se transforma espontáneamente, el nnálisis Je la -
estructura urbnna )' las luchas populares urbanas deberán partir de las co.~ 

tradiccionos expresadas en el espacio urbano, lo cual remite a la nccosi -
dad de establecer con claridad lu relaci6n entre las clases sociales espe
cíficas que intervienen en su proceso de conformaci6n. 

2. Los cambios que se producen en la estructura urbana no son el resultado de 

un solo agente, son s6lo uno Je los resultados de los conflictos sociales 
enfrentados on torno a las contradicciones urbanas particulares do cada 
z.onn. 

Solo algunos s1ntomas de los que padece la amplia mayoria Je la población 
oprimida son: el surgimiento de cientos de colonias pon~larcs, las condiciones de ha
cinamiento y las pésimas condiciones materiales on las que se encuentran amplios sec
tores populares. En México se han desarrollado diversas acciones que tienen como eje 
las condiciones de existencia de los pobladores y que han sido impulsadas por colonos 
organi~ados en diversos grados, incidiendo en la lucha social que tiene como referen
te la configuraci6n espacial colocando sus acciones al nivel do lu práctica cuyo das!_ 
rrollo y especificidad ha dependido en términos generales do las contradicciones en -
tre las fuerzas puestas en juego. 

'I 
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~l proceso de urbnni:nci6n debe considernrse como proceso de organi:nci6n -
y desarrollo recíproco entre ln configuraci6n y npropiaci6n del espncio o partir de la 
reloci6n entre fuer=ns producti\'ns, clases socinles y formas culturnles. Por otra pa~ 
te, el dcspobloaicnto del campo mientras la ciudad crece, demuestro que lo urbaniza -
ci6n dejo de ser consecuencia directa del desarrollo ccon6mico, cuando la mono de obro 
expulsada del cocpo no es absorbido por las actividades econ6mico-productivus que se -

locali~an en la ciuJaJ. L3 repa~:ic!6n d~ tierra y ciertos programas rcaionales han -
operado hasto el momento co:o factor de arri¡o de la poblnci6n campesina, pero los ti~ 
rras agrícolas no son alimentadas )'el proceso Je tccni!icoci6n de la a¡ricultura re -
quiere progresivamente menos mano de obrn' tarde o temprano ese enorme excedente obli
gadamente se concentrar~ en In ciudad. 

Ln ciudad numentu en angnitud y complejidad al incrementarse notoriamente 
la desintegraci6n Je ln economía cumpesina, debido a los modificaciones operadas en la 

estructura de producci6n y lo propiedad concentrado de los medios de producci6n o¡ra -
ria, y a lo penetruci6n-dominoci6n ejercida por efecto de lo orgonizoci6n capitalista 

y los contradicciones que dicho proceso enaendra, pues presupone entre otros aspectos 
lo disolución de las \'lejas relaciones econ6micas, as!, el proceso acelerado de creci
miento de la ciudad es acompa~ado desde su origen, por la concentración de la industria 

y el consecuente desarrollo del comercio, profundi~~ndose la contradicci6n por efecto 
de la separaci6n y con!irmaci6n de la ¡ron divisi6n social del trabajo! lo scparaci6n 

entre campo y ciudad. 



Dicha sepnrnci6n constituye el modelo económico impulsado por el gobierno fe
deral con el apoyo desmedido a la rápida expansión industrial, esta es la base que h~ 
brá de marcar desde su origen la aparlci6n y reproducci6n de las colonias populares, 

pues al requerir esta expnnsi6n la atracción inmedintn de capital, se estimuló la in

versión extranjera a través de la suspensión temporal dol pago de impuestos sobre ut! 
lidades, ol mismo tiempo que se invirtieron sumas masivos en la instalaci6n de una in 
fraestructura propicia puro la industria. Por otro lodo, si bien se incrementó el 
desarrollo económico del sector ogr1cola mediante lo tecnificación y la mecanización 

de nue\·as tecnolog!as incorporadas intensivas en capital, '" do,.plazó mano de obrn en 
¡randes cantidades creando una masa Je trabajadores sin tierra que habrán de saturar 

la ciudad en busca de empleo, p"ro sin la calificación necesaria para incorporarse.en 
la industria o el comercio, limit6ndose sus posibilidades pora ganar algún sustento a 
su actividad como prestadore5 de servicios personales: constituyéndose en un crecien

te ej~rcito de reserva. 

As! se desarrollan y proliferan las colonias populares como concentraciones -

de casas precarias sin equipamiento urbano que correponda al uso del suelo as! trans
formado. Las colonias populares no pueden ser consideradas como una manifestación 

apartada del crecimiento urbano, sino qomo la traducción de las relaciones. de produc
ción y dominación que descansan sobre la reproducci6n de la fuerza de tra~ajo Y ~obre 
la depauperación deliberada de la urbe por el capital y sus representantes; opresión 

económica creciente de sus pobladores; alejamiento f!sico de los centros de trabajo, 
a¡udi:ndo por un servicio de transporte precario o irwxistcntc; aspecto miserable Y 
sucio debido a la acumulación de basura; la estructura ocupacional de los pobladores 

es heterog6nea, sin embargo es notable la presencia del subempleo y el desempleo. 



El cuadro siguiente muestra el proceso de crecimiento demográfico del pais y 
el crecimiento urbano con una estimaci6n a 1985, y se corrobora ampliamente la cxis -

tencia de un proceso de concentraci6n que ha traido como consecuencia la exi¡cncia de 
mayor inírnestructur:., \'i\'ienda y c01pleo, cozoo condici6n para satisfacer las ncccsid!_ 

des del propio 01odelo de desarrollo econ6mico·social impuesto a las masas por la bur-

gues1a ~ su estado. 

l'OBLAClON URBANA y RURAL E!-o'1ºRE 1930 y 1985. l 

ANO TOTAL URBANA RURAi. 

1930 16 552 722 s 540 631 11 012 091 

1940 19 653 552 6 896 111 12 575 441 

1950 25 791 017 10 983 a:s 14 807 534 

1960 :H 923 129 17 405 118 17 218 011 

1970 48 225 238 28 308 556 19 916 682 

1980 ()6 846 833 H 299 729 zz 547 104 

1985 75 842 623 5Z 295 315 23 547 308 

l. Aspectos soc iodemográficos. Agenda estadística del INl!GI 

La naturale:u de las relaciones de producci6n entre capital y trabajo crea un 

sector poblacional desempleado: un ejército industrial de reserva, la migraci6n, vis
ta desde esta perspectiva, es el resultado de la forzoa política de organizaci6n de la 

• 



producci6n en el sistema econ6cico que nbarca tanto a la ciudad como al campo. Entre 

las características que especifican la nnturnle:a del desarrollo.econ6mico delpa1s, -

mismas que determinan en su "'ayor parte el contexto de la z:dgraci6n; el origen de los 
migrantes en t6rminos de tanano de la localidad y ol nivel relativo de desarrollo de 

la que provienen; la experiencia ocupacional previa del migrante; las condiciones de 
ln estructura ocupacional de 111 locnlidad de destino, determinadas a su voz por su 
proceso do desarrollo. 

La actual concentración se acentúa por el hecho de que ha habido un crecimie~ 
to del sector moderno industrial solo en contadas ciudades, mientras que el resto de 

las 'reas del campo han quedado alejadns del dinnmismo que produce ese crecimiento 
CU)ºO CArco es el capitnlisco ::onop6lico: ln concentrnci6n urbann ccncionada y la de

presi6n econ6micu de lns :onas agrícolas estdn así estrechamente ligadas, forman par

te de un mismo proceso. De hecho existe un eje causal entre el desempleo tecnol6gico 

¡¡:enerado en el campo r la creaci6n de empleos industriales en lo ciudad, el cual crea 

las condiciones para que ocurra una descoopensnci6n entre ambos, el punto clave que -

hace que se lleve a efecto dicha descompensaci6n, es el destino que dan los bene!i- -
ciarlos a las ganancias que genera la industrializaci6n: la bur¡¡:ues{a nacional, ya 

que sus ganancias se dirigen preponderantementc hacia el gasto suntuario. 

El crecimiento de los grupos sociales oprimidos y empobrecidos es la exprc· -
si6n más cruda )" e••idente de 111 contradicci6n del modelo econ6mico. Al operar una 

producci6n creciente existe )" se desarrolla aparejado a la decreciente capacidad de -

consumo de grandes masas de poblaci6n. 



La estroctura de doe>inac i6n lcpuest:a por ln burguesía y su estado, priaero, -
ha bloqueado sistemAticu1:1ente el desarrollo de las iniciativas colectivas de diversos 

sectores de la pobloci6n definida por el csfuer:o producti\'o hacia la propiedad so- • 
cial; segundo, ha soX>Ctido a. \'astos sectores de la población impidiendo la real part:J. 
cipaci6n; tercero, el no uccoso de ln ::.nyorin de la poblnción urbana al mercado de 

tierras y \'iYicndas, ha obligado n estos grupos sociales a locali:ar~e en la perife -

ria de la cuiudnd o en áreas centrales de careada decadencia; cuarto, no ha permitido 
el desarrollo de fornas de educnci6n que respondan al esclarecimiento de la realidad 

local y nacional de las masas dcsposcidas; quinto, ha limitado y reprimido procesos · 
¡cnuinos de mo\'ili:ac i6n socinl, orientados a propiciar el desarrollo de la concien -

cía pol1tica del pueblo. Tul situación recl:uw unu rcJofinlci6n del :<istema sobre 
otras bases políticas r cconó1ücns que incorporen f"orioas aut6nticas de pnrticipaci6n 

popular. 

Mientras existan las condiciones que tipifican los actuales procesos de depc~ 
dencia y desarrollo, habrá de reconocerse que los efectos del proceso de urbanización 
expresan un fenómeno inevitable que irá en aumento en los centros urbanos, haci6ndose 

as{ particularment:e e\'ident:e, la contradicción sobre la concentraci6n del poder econ2 
mico y político; aún cuondo existe lu crecient:e prcocupaci6n de satisfacer aúlt:ipes -
necesidades, dotar de empleos dignos )'que se promue\'an formas de 1llO\'ili;aci6n y par· 

ticipaci6n popular. 

Cualquier política de urbani~aci6n aGn en el cnmpo mismo del reformismo, ten· 
dr' efectos limitados si se deja de lado la relaci6n campo-ciudad, si se oioite la ele 

vaci6n de las condiciones de vida, si no se controla la especulaci6n de la tierra Y -



)'los alquileres urbanos, si no se :1odernl:n In indu:nrio de 111 construcci6n, si los 
cr6ditos se otorgnn dnicnoentc n trnvfs de orgnni:uciones con fines de lucro y media

ti:aci6n y si no se abren alternativas de partlclpaci6n popular en lo toma de declsi2 
nes. 

Lo ciudnd cxpresn en su orgnni:oci6n, ln coexistencia y superpoisici6n de pr2 
cesas econ6micos de diversa escala que no guardan una relnci6n que propicie un desa -
rrollo econ6~ico en favor de las grandes mayorías. A lo interno del proceso constit~ 

tivo de las colonias populares, existen dh·ersas formas en lo relativo a su organizo
ci6n espacial, expresi6n ésta, del papel jugado por las diferentes fuerzas enfrenta -

das, a su ¡rado de dor.dnaci6n coruntur:il )" su nrticulnci6n o desarticuloci6n del movi 
miento democrático; sin embargo son, primero: el tipo de opropioci6n del objeto mate

rial suelo-vivienda r. segundo: el grudo de orguni:aci6n r su independencia del esta

do, los elementos que permiten dar cuenta de los problemus enfrentados en cada lucha 
sostenida por los colonos pura hacerse de un pcdn:o de suelo y un techo seguro donde 

vivir. De estn 1>Anern, en un extremo podemos ubicar aquellos cspac i.os d., la ciudud -

que surgen por efecto de ap1·opiac iones musi\'us popular"s bajo la direcci6n de o.rgani 

zaciones independientes de la burgucs!a y su estado, y en el otro extremo, existen 
también bnrrios surgidos bajo la acci6n institucional del estado dirigida a logr~r la 
erradicaci6n de los tugurios locali:ados en lu zona central de alta rentabilidad o el 

poblamiento de nuevos zonns urbanns; en esta acci6n se destacn la clara vinculaci6n -

existente entre los acciones de "Promoci6n" del estado y los organismos privados para 
la "Construcci6n y Mcjoraoicnto Progresivo", tiene particular importancia lo ubico- -

ci6n que estos "Conjuntos llnbitncionalcs de Interés Social" guardan con relaci6n a la 

orgnnizaci6n social del espacio de la ciudad. 

1.a 



As{, el desarrollo industrial mcxicnno descoboca en una urbani:aci6n masiva -

acelerada Y concentrada, las diferencias entre las condiciones vitales de los secto -
res sociales involucrados, cada \'es se agudi :an =6s: expcrioentándosc un rápido cree! 
miento de la miseria urbana. 

Es ya un hecho reconocido c¡ue ln ciudad de México es uno de los monstruos ur
banos aás extensos, ca6t1cos y contr3J1ctorio~ Je lu ~ucicJuJ ~ontemporánc~. Dentro 

del conjunto Je las ciudades de los paÍ.:ieS capituli5tas dependi~ntcs, concrotamcntc ... 

de las latinoamericanas, no es prcc1sncentc un caso tlpico, sino más bien un extremo 

de la expresi6n urbana Je las contradicciones propias de nuestras formaciones socia -

les. Representa un cjceplo agudo de los niv~les a que puede llegar unu altísima y 
acelerada concentración econ6cicn y dcnográficn, incentivada por la combinnci6n de 

vastas operaciones especulativas y hábiles acciones pol{ticus de consenso, ausentes, 

más allá de las declaraciones scxcnales, Je la oediaci6n de la planiíicaci6n, esa 
me::cla ha producido una problecática de extrema gravedad, que se venía ¡:estando desde 

las primeras décadas de la etapa post-revolucionaria, pero que adquiere, a partir de 

los sesenta, tal ~agnitud, que sus consecuencias parecen ahora irreversibles. 

La ¡tran conccntraci6n en la capital de la República Hexicana, ha estado cara~ 
teri:ada también por un e rec iraicnto ex te ns i vo fuertemente segregac ion is ta, testimonio 

íchncien~e de la coexistencia de negocios fabulosos, grandes ofertas de servicios, 



educaci6n y culturn,·ln opulencia de sectores minoritnrios, con el ncolerado deterio
ro de las condiciones de vida de In mayoría de la poblnci6n, agudi:ado ahora por la -

estrategia adoptada para afrontar la crisis inflacionaria que vive el pais, en el - -
ll:rea metropolitana ~e ln Ciudad de H/;:dco, \'lven nhora (1985) ya mtis de diecisiete m! 
llones de personas,• que representan el :o\ de l•_poblnci6n total dol país, se local! 

:an en poco mfis de mil kil6metros cuodr:tdos, eso extcnsi6n ha desbordado los límites 

del distrito federal -su jurisdic:ci6n ori¡;inurin desde 1827- paro conurvnr los munic! 
pios aledanos del Estado de México, incluso, ro falta poco pura que se una con la ca
pital de éste: Toluca, situada a 100 kil6metros del centro. 

Para tener una idea de la magnitud del crecimiento do la ciudad, apuntemos que 

' en 1950 contaba con tres y medio millones de habitantes en una superficie de doscicn -

tos cuarenta kil6octros cundrndos, o sea, cinco veces menos poblaci6n y superficie, 
aproximndamente que en la actualidad. En In ciudad el 64.3\ de los capitalinos confor 

man el habitnt del deterioro, las carencias y pobre:ns: vecindades (Zlt de la pobla- -

ci6n); ciudades perdidas (2.3\); colonias proletarias viejos, formadas en el periodo -
cardenista de 193~-1940 (12\); colonias proletarios recientes (27\), entre estas Últi

mas se encuentra In llamada Ciudad ~ezahualc6yotl con mfis de dos millones de habitan -
tes, que extiende su miseria al noreste de la ciudad, naturalmente, en ese habitat de 

la pobre:ta hay diferentes niveles d" servicios e infraestructura, junto al crecimiento 
natural de la poblnci6n urbana, llegan a la Ciudad de ~t<!xico mil personas al d{a, ex -

pulsadas de campo empobrecido, en busca de empleo. Entre el 46 y el So• de la invcr -

2. Ciudad de México, Rafael L6pez Rangel. 



si6n industrial )' el ll\ de la inversi6n pdbl ica fodernl se ubicnn en la capital, y -

as!, el 25\ de la poblaci6n encon6micamente activn del país se encuentra en la Ciudad 
de M6xico, sin embargo, la mitnd se ubica en el llnmudo sector terciario)" nada menos 

que el 40\ est6 desempleada o subemplcuda. Las íormn> de crecimiento de la ciudad do 

M6xico han acarreado proce•os de deterioro ecol6gico que incluso los voceros oficia • 
les hncen ya explícito, las cifras son tnmbl6n aplnst•ntcs. pero las causas básicas • 

no aparecen claramente parn lo triada: capitalistas mobiliarios-agentes especulati- • 
vos-burocracia pol1tin, que hn sido fundamento! pura su impulso. La modalidad de la 
implantaci6n industrial en el área metropolitana, apoyada por lu burocrncio política, 

ha favorecido el desarrollo del cnpitulis~o en ¡:enero! y e~tá también an lo base de -

lo hecatombe que amenn~n. 

En 1984, el Departamento Jel Distrito l'eJernl publicó, pura lo "consulta pu • 

blicada", un nmbicioso "l'ro¡:rncm Je Rc?nlenac.i6n Urbana y Protecci6n Ecol6gica del 
Distrito Federal" (PRUPE), en sus antecedentes, se reconoce la existencia Je graves Y 
acelerados procesos de contaminaci6n iltmosft;rica Jel suelo r el agua del Valle de M6-
xico, y se advierte el peligro de su irreversibilidad de no tomarse medidas urgentes. 

En síntesis: la emisi6n de contaminantes creci6 ISO\ en los Últimos 10 anos; la ciu -

dad genera diez mil toneladas de desechos s6lidos al día; el área lacustre, original 
y típico ecosistema del Héxico-Tcoc.htitlan prehispánico, casi hu desaparecido; el 73\ 
de los bosques ha sido eliminado; se ha pro.lucido unu fuerte degradaci6n de los sue • 

los y áreas de recarga acuífera, en cuanto a la contaminaci6n atmosférica, el tipo de 

industria r el uso hipermasivo de vehlculos de combusti6n interna, a base de gasolina 
y diesel, han sido sus i:mnantiules principales: na<la menos que mtis de Jos millones de 

veh1culos transitan diariamente por la ciudad y emiten, entre diversos contaminantes, 



uno de los mds nocivos: el plomo. Se cnlculn que para el ano ZOlO, de seguir igual -
las tendencias actuales, esta cifra se duplicará, datos que fueron presentados por 

M6xico en el Simposio de París, "M.,tropoli 84", evidencian mlls ln gravedad de la si -
tuaci6n: la ciudad y su &rea metropolitana generan cerco de dos mil toneladas diarias 

do mon6xido de carbono; 46000 tonclndns nl d!n de gases, humo~ y polvos: la contamin~ 
ci6n del agua es del 90\, se reconoci6 en ese evento, que el costo de la contamina- -
ci6n es de tal magnitud que México no ticnC' recur•os paro resolverlo. 

Pero hoy mlls problemas, como el de la dotnci6n de agua potable, entorpecida -

por el enorme nGmero de usuarios; el de la construcci6n del drenaje y el del abasto,
todos ellos representan tnrcn• formidables, algunas casi imposibles Je afrontar plcn~ 

mente en las actuales circunstancias, pero no s6lo os un problema cuantitativo: la 
tecnología adoptada para resolverlos ha resultado depredadora del ambiente y de efec

tos sociales ad\•ersos, parecería ser que ln otrora "Ciudad de los Palacios" ubicada -

en la ya olvidada e imposible regi6n clls transparento del aire, estd nl filo del apo
calipsis, y que más temprano que tnrde se hundir&, con todns sus grandezas y mise- -

rias, en In desertiíicoci6n total. 





81 hnbitnr, entendido como proceso de consumo de ln \'iviondn, la cunl, CO!!_ 

tribuye a ln reproducción de las fucr:ns productivos cuando por medio de la produc· • 
ci6n capitalista de espacio hnbltnble, vnloritn cnpitnl (produce plusvnl1a social que 
es utili:nda pnru ln reposición de los medios de reproducción de la fuerza de trabajo 

cuando produce los .soportes ~aterialcs (objetos arquitectónicos) necesarios pnra la -

reproducción de esta fuer::i de trnbajo como especie. ln vivienda '"'un conjunto de -
objetos mnterinles qje, por t;into, su análisis debe ser ecsprendido en tonto morcanc1n 

resultante de un proceo específico de producción cuya íinnlidnd es vnlori:ar el cupi
tnl invertido. 

La \•1v1enda co=o ::.Tlcrconc{u :»e int.crc..:unhiu ~n el corcado, a tr:l\~6.s de ~1 pnrt.! 

cipnn cúltiples agentes.: se compra y se vende segGn non:ius y valores impuestos por 
una idoolog{a de clase, de la clase dominante (propiedad privada); el objeto vivienda 

ocupa un lugnr en la estructura urbana y se relncionn con todos sus elementos a pnr -
tir de la"ubicaci6n que se le asigne, en este sentido, los programas aplicados por el 

estado frente a las necesidades Je vivienda de lns masas trabajadoras, entre otrosª.! 
pectos no han tenido lxito, porque están orientados a satisfacer m6s las necesidades 
del capital invertido en su producción en ve: de la demanda efectiva de los masns de~ 

poseidas y oprimidas. 

Si los viviendas son de alto costo es porque tienen que asegurar tasns de ga· 
r.ancias nltas n todos los agentes capitali5tas que participan en el proceso de su pro 

ducci6n e intercambio, la exigencia de los trabajadores por mejores condiciones de vl 
vienda no es un íen61Deno reciente, en ln mis111a constituci6n, el artículo 123 expresa 

en su versión original ln exigencia de este derecho n los que detentan los medios de 

-



producción y el capital, precisándose en el Inciso XII que: "En tod11 negoci11ci6n in 
dustri11l, 11gr{cola o minern o cualquier otrn clase do trabajo, loispatrones estarán -

obligados a proporcionnr a los trabajadores hnbltnciones c6modas e higi6nicas, por 
las que podrán cobrar rcnt'1!< que no cxccüerlin del roedio por ciento mensual del valor 
catastral de las finca~". 

El derecho a YíYiendas decoros11s, 11s{ coco el derecho a la educaci6n, la sa -

lud y otros servicios que tienen su cxpresi6n en el plano urbano, han constituido y • 

constituyen reivindicnciones que las clases explotadas han levantado en diferentes 1112 
acntos ¡· co¡-unturas hist.6ricns, ante l:i.!: que el e:,t:a!o h:i re~pondido con :ice iones re· 
presivns o bien tratando de 10cdiuti:ar )'desviar ol sentido y ln orientuci6n de estas 
luchas a fin de dislocar y extinguir las acciones masivas de descontento y simult,ne.!!. 

mente crear un consenso en la poblaci6n que llevo a la logitimaci6n de la acci6n esta 

tal. 

La producción habitacional del estado est6 enmarcada en el papel que juega, · 

no siendo difícil ver en la dechi6n de construir "Unidades d" Inter6s Social", el i!!, 

tento de captor e integrar a un tipo d~ asalariado o
1
poblador particularmente intere· 

sante por su ubicación en el proceso proüuctiYo o por su asentamiento en terrenos de 

alta rentabilidad, y potencialmente explosivo por su carácter impugnador en lo polit! 
co. En México, en la medida en que so profundita el desarrollo de los monopolios ca· 

pitalistas, el estado ausme un rol en el proceso econ6mico cada vez m6s definido, en 
este plano el estado interviene en forma definitiva en la actividad constructora que 

produce lo vivienda con la 16gicn capitalista, garantizando la extracc~6n y transfe · 

rencias de plusva11a a los agentes privados que concurren a lo interno de dicho pro· 



ceso. Cnb" destncnr la interdep.,ndencill entre la industria de la construcci6n )' las 

pol[ticas de inversi6n estatal expresada en el aumento extrnordinorio de la inversi6n 
federal dirigida no s6lo a la crc:nci6n de infrn11structurn básica, sino a su aplica- -
ci6n progresivamente creciente en la producci6n de vivienda. 

El consumidor no adquiere vivienda porque cnrece de medios para hacerlo, y ol 

sector de oferta no constru)'e vivienda porque los márgenes de rcdituabilidad no lo 

son ntrnctivos salvo en el caso de ciertos estratos de ingreso de ndmero limitado, de 
ah{ la inevitable ccnsecucncla de que sea el sactor pdblico el encargado de corregir 

esta dcforanci6n. cnt.re otras, »de reasignar los recursos pnrn producir \•ivlendn su .. 
puestamcnte al alcanee. de la clase trnbajndora, los intentos del sector pdblico a es
te respecto han sido el resultado de presiones sociales, )'es la ra:6n do que los pr~ 
gramas iniciados hayan tenido objetivos a corto pln:o, de {ndole más bien pnliotivn,

inscritos en el marco financiero)' tlcnico cxistonto. 

!.o industria de ln construcci6n se presenta como un sector que dinnmi:a la 

econom!o capitalista)' que contribuye sustancialmente ;il producto nacional, la ostruE. 

tura interna de la industria Je la construcci6n respecto a su composici6n de capital, 
le ha permitido mantener una alta tnsu de explotaci6n, además de dar empleo a un gran 
ndmero de trabajadores no calificados, lo cual afirma lo 1ntimn relaci6n entre el SOf. 

tor e1Dpresarial constructor de vi\•ienda, la política estatal y el papel econ6mico cr~ 
ciente asumido por el estado frente a la demanda de vi\·ienda y la necesidad de crear 

empleos. 

Las acciones de la reformo legislativa curo objetivo era permitir una mayor -
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intcrvcnci6n r control por pnrto del csta<lo cri los procesos d~ dcsnrrollo urbano. hnn 

venido acoQpnnndns por pr5cticns idcol6~icas r pol!tlcas que intentan colocnr al cst~ 
do en el rol d.e "bcnefnctcr 11 o !.ooltU~trlo "por cnci::ia de l.a lucha de clases", con un C.!!_ 

r~ctcr neutro, s.in er:iharr.o c:i.:is.tcn las c\•i,.h.•ncin~ que pcrr::litcn afirmar que la activi

dad cs~atal obcd~cc n un~ estrntc~1:1 de dc~urrollo c.11,italistn, ~n la cual se patcn

t.i:a su carficteT instru~cntnl al ~crv1cio del cnpital. 

En lo cs¡1~c{f1ca~cnt~ urano, c~ta taren se concreta c11tre otrus, ct1 su pol1t! 

ca de vivienda, ~U)"O!>- cocponcntcs se sintct.i:nn bÁs.ic:1t'lcntc en: 1) Mitigur los efec

tos ne¡:ati\'os <¡uc soLrc In repr0Jucci611 del capital y·la fucr:n d<- trabajo produce la 

annr4ula urban~1. cxprc~16n sol1re el territorio Je la anarquía rc1nar1cc en la proJuc-
ci6n capit311sta y el l1Drc juego <le l~ propicdaJ ¡lr·ivaJa del 5Uelo: 2) Adccunr ln -

formn urbana a la rc¡1rodl1cci6n del ca1>itnl en su conjunto, adoptanJo el pnpcl de con

c1lindor en la distribu~i6n del suelo entre !J5 diferente$ rrnccioncs del cnpitnl, y 

por medio~de su acci6n sobre la c~tru-.:tura urbana a trav6s je ln invcrsi6n estatal 

(rcnovaci6n tirbanu, invcrs1611 ~11 i11í14·~~tru~tur4~ vial y tle servicios, ~ritrc otros); 

3) Ac~uar rncd1antc su .;i,;ci6n non:iat1va cocio orientador ,lel juego del morcado do tcrr~ 

nos en lo 4uc se refiere a 1¡1 asicilaci6n Je &reas territoriales p¡1ri1 el doble proce

so de invcrs16ri, rcproducci6n del c~•pital iur.iiohiliario )'el uso del soporte material 

de la rep1·oducci6n Je la fuar:a da tn1bajo, l::i vivienda constru!dn por ést<'. 

Estas tres tareas las cumple: fundumcntalmcntt.• mediante los "Planes do Urbani .. 

z.aci6n" y sus co.r.ipont.•ntcs: Plnn de Uso del Sul"lo, Zonificnci6n, Plun Vial, Rcgcncru

ci6n y Mejoramiento Urbano, Henovnci6n lh1bitacional, etc. Sohrc esta normatividad y 

las acciones que de ella se derivan rcposu lo fundamental del papel programador de lu 



scgrc¡aci6n social de la vivicnd;1 con!•tru1d~1 por el c~tado: .S) Asumir con bnse en 

los fondo5 cxtr;i1do~ al <.:on)unto t.!C" la pohlnc16n a tra\'és de la tributación, la rcnli 

:aci6n Je .i~uel la!i- conJ1c iones gcncr.dcs Je la produce i6n r t•l intcrcnmbio necesario; 

a la rcproJucc.:.6n ~c..·l <.:a¡n tal, :· quc..· el c~q>1tal .:stn inJiviclunl no usumc dndo el cnrác: 

ter dcsvnlori:ado de cst¡t 1nvcr~16n, ln lentitud ,1c st1 rcali:aci6n mcrcnntll y la bu: 
jn rcnt.:ih.il i..!;1~ con rc.•spc.•\.'.to ~· la :-:..~~nltUJ .. !(; l., Ín\·l!rsi6n: infrac!Otructurn básica; .. 

al actuar en este terreno el cstnJu 3Ct~a ~obre l.1 rc¡>ro<lucci6n Jcl c~1pital, tnnto al 

guranti:nr las condicion~s ~iltcr1;1l~~ Je 6str, ~o~o lll resolver c11 pnrtc y s6lo en 

pnr~e, las exigencias de lu rc¡>roducc16n J~ la fucr:n Lle trnbujo, en este segundo as

pec~o tnmbié11 l;t Jotnci6n r f'rcstJ~16r1 de servicio~ tales como la salud y la hnbitu • 
ci6n; 5) Ocsv1~r n tr:1vfs J~ su política oonctaria y de comc1·clo exterior en la asi¡ 
nnc16n·d1str1ouc16n del fondo de d1v1sas y de la musa Jcl cnp1tal circt1lantc entre 

las diferentes fraccic:1c~ ~el c:1¡J1t~l productivo, asc~t1rando el capital inmobiliario 

en ln ad~cuaci6n Jcl terreno y la ¡1oscsi6n de v1vic11J•1, la cuota inJispcnsnblc para -

·'"'!gurar ~u actividad 1!<• producc1611 )' H·producc16n, ;icruur también como promotor del 
Jcsarrollo de in~t.itucioH.:!i finnnc1era:;, prí\•udns dt.· créJito, como socio de ellas bajo 

la forca de capit3! =ixtc y :1 tr~vé5 de las instituciones del cnpitulismo de estado, 

paru la finnnciaci6n del ~cctor l'rivnllo lic aJe~uac16n y construcci6n de vivicndus; 

6) Finali:::1cntc actúa como reproductor J~ outcriulc!> (.k• construcci6n, u<lccuador Je te -

rr<?nos y constructor de \'Í\'icnJa::-., su intcr\'cnci6n en el sector le es <letcrminndo do

blemente por el ~apitul J>rivaJo y ¡>01· el ca¡>it¡1} ¡>roJuctivo en 5U conjunto, esto cstd 

determinado principalDt.·ntc por el hecho de que unn plusvalía sob1·c la producci6n <le .. 

ln vivienda trubaja rccularrnt:ntc para lu alta esfera nicrcantil. 

Cuando se habla <lo políticas de vivic11da d~l estado se l1ucc referencia nl co~ 

junt.o cor.iplcjo de intcr\·cncioncs de las <lifcrunt:es rumas (Cjccutivo, Lc~islativo, Ju-



dicial, Fuer:as Armadas, etc.), organis=os (l-linisterios, Instituciones y Empresas Do!!_ 

ccntrali:adas, Oficinas, etc.),)' agentes secinles (Burocracia Est"tal, Dirigentes P,!;!. 
líticos, etc.} que constituyen el estado sobre los difcrentos elementos y procesos 

qu~ forman parte integrante del proceso de producci6n, intercambio, distribuci6n y 
consumo de la \'i\'icnJa, y los agentes sociales. cstruct.urados en cl:ises ). frncciones -

do clase que en 61 participan. 

Las pol Íticns de \'i\'iend11 del estado en una CO)-Untura hist6ricn dada cst&n d~ 

terminadas por: l) l.11 co01posición del bloque en el poder y las distintas concepcio -
nes del proble=a de la \'i\'iendn r de la intervenci6n del estado en 61; Z) Lo frac- -

ci6n hegemónica en él y su concepc16n del papel del estado en el proceso do produc- -
ci6n de •·ivicnda; 3) Las exigencias concrct:is del proceso de reproducción do! capi -

tal y su correlato, la reproducci6n de la fuer:n de trabajo en su conjunto; 4) Las -

exigencias de la reproducción Jel cilpitnl in••olucrndo en el proceso de producci6n de 

vivienda ,~la correlación de fuer:as que concurren a su interior; S) La presi6n eje~ 
cida por las diferentes cl:ise:: social..-s )' particulnr"'<"nt., por las explotadas, sobre -

el estado en relación con los componentes del proceso de vivienda. 

La necesidad que tiene el e~tado de legitimar su propia acción a los ojos de 

todas las clases, pero fundamentnlmente ante los explotados, n fin ele 111antener las r~ 
laciones de dominaci6n polltico-ideol6gica, de hacer que las clases explotadas reco

nozcan como suyos los intereses de l:is clases dominantes garantizados por las políti
cas del estado burgués, determina que toda su política se presente buje la forma de -
un discurso idcol6gico conciliador, en el cual jamás se presentarán nítidamente los -

intereses reales que nseguru, ni los efectos que producir6 sobre las distintas clases 



sociales, detr&s de él se encuentra el contenido real de su políticn, este di5curso -
real, que de:nuestra el \'erdndero cnrlicter do !ns intervenciones del estado, los meca
nismos reales de ellas, los intereses de clase que beneficia, los efectos realmente -
buscndos, es decir su contenido de clnse, se encuentra inmerso bojo el discurso ideo-
16gico y su doscubri=iento requiere el confrontar las políticas con el conocimiento . 
adquirido de los procesos sociales rcnles r en pnrtlculnr, con el cndicter de clase • 

espec1fico d"l estado. !'ero Este discurso re•l no es idéntico n lns acciones reales
ejecutadas por el estndo, entre una >'otras se encuentran: 1) Ln nutonom1a relativa 

del discurso político-ideol6gico determinada por las exigencias de la legltimaci6n; -
Z) La no correspondencia cntrc ln raclon11lid11d tccno-burocr&tica globalizante de las 

políticas )" lo rncionnlidad individual, frnccLonul o de cluse de corto plazo, de los 
agentes sociales involucrados en las dcciones reales; 3) La independencia de las - • 

pr&cticas individuales, fraccionnles o de clnse, en relaci6n con la conciliaci6n en -

tre los componentes del bloque en t'1 poder expresada en las pol1ticas: 4) l.a no ide!!. 

tidad entre políticas estatales r procesos sociales que son, en dltima instancia, los 
que dcterminnn u lu~ primdrus. 

El funcionamiento inherente al desarrollo del capitalismo determina las acci~ 

nes del estado y no a la inversa: S) El carácter contradictorio de las relaciones 
econ6micas, políticos e ideol6gicas en el capitalismo que se reproduce en cada etapa 

del desarrollo del sistema; 6) La lucha defensiva r/o ofensiva de las clases explot~ 

das en relnci6n a las políticas de las clases dominantes. 

La no correspondencia entre contenido real y acciones reales, se explica por 

estos factores y no como se pretende hacer creer, por errores técnicoi o circunstnn -



ciales de cualquier tipo, respecto al problema hnbitncionnl se hnn dado n conocer ci· 
!ras del actual déficit hnbitacional, sin embnrgo, pnra avan:nr en el conocimiento de 

la situnci6n de la vivienJa es necesario internnrnos m's ali& del dato cunntitativo y 

reconocer que el tipo de \'.i\'ienda producido en las colonias populnres responde, en 

una primera instancia, n ln contradicción básica entre la dcmunda habitacional de las 
masas urbanas de bajos ingresos r la incapacidnd d<>l sistema para producir viviendo a 

bajo pr·ccio. Esta situación ticnd<• n profundi:nrsc en tanto prevnle:cun los intere -

ses particulares Je ln burguesSa en el desarrollo de estos asentamientos, ~obre todo 
en relación n la comerci;il i:aci6n del suelo, la vh•kndn y el sistema mismo de promo· 
ci6n de vivienda de alquiler. 

De 197.? a 198b, el INl'ONA\'IT ha otorgado t.15 mil 388 cr6düos, que significan 

el íinanciamiento a lu construcci6n de SZ9 mil 351 viviendas terminadas, ade•&s do 86 

mil 037 acciones de vivienda. Al 31 de diciembre dd 1986, la poblaci6n derecho ha- · 
bientc erñ· poco más de cinco millones Je tr;ibajudorcs, Je los cudles según estudios • 

practicados por el instituto, el 31\ es decir, mSs Je un mill6n y medio J., trabajado· 
res teninn un nivel míni::io de ncce•idaJ de vivienda, por ser propietarios, no tener· 
dependientes ccon6micos, o bien, no haber cumplido todavía un nno de cotizar, quedan· 

do así una población, de casi tres r medio millones do trnbajudorcs con clara necesi· 

dad de viviendu, de la cual el instituto solamente pudo satisfacer el 17\ do la <lema~ 
da real, con los 615 mil 368 créditos que ha otorgnJo en todos las lineas dentro de · 

sus posibilidades econ6ruicns, desde su inicio en 197Z. 

El sistema anterior de umortizoci6n de créditos del instituto, fue elaborado 

en una época de estabilidad econ6micu, los trabajadores acreditados, amortizaban su · 



crédito mediante descuentos del ló, 18 6 20\ se¡;6n sus snlnrios, nl oument:ir los sal!!_ 

rios, aumentaban los nbonos a los créditos otorgndos reduciendo el pinzo de nmortlzn

ci6n; sin embnr¡¡o el efecto in!lncionnrlo de los Últimos tiempos hn devaluado serla -
mente los saldos insolutos. 

Según estudios elnboratlos por el instit.uto. Je continuar con el sistema de 

ru•orti:aci6n :interior, r considornmlo que si In inílnci6n media anunl fuera do un 75\, 

los créditos otorgados se nmorti:nr{un en 10 nftos, poro la rocuperaci6n real sería de 

un 14, 4i, esto <!uiere decir qu., por cada peso de cr6dito otorgado al trabajador, el -

ins~ituto recibe como pago, en t&r=inos r~ules, 6nicnmontc 14 centavos; en esas cond! 

clones, para poder otorgar un nuevo cr6dito con el dinero recuperado, el instituto t~ 

n1a que amorti:nr 6.9 créditos, dcscnpituli:ándose seriaccnte en perjuicio do los mi

les de derecho habientes que dc;s:wndun vivienda. 

Para poder resolver este problema r atender n un mnror número de solicitudes 

de cr6dito, el llffONAV!T ha establecido un nuevo sistema de amortiznci6n que consiste 

en expresar en múl t:iplos de salario mínimo (\'igentc en el distrito federal) tanto el 

monto del crédito como los pagos correspondientes, para recuperar ln inversi6n, el 

trabajador acreditado queda obligado a pagar, no una cantidad fija, sino el mismo nú

mero de veces el salario mínimo que se le prest6. 



Para satisfacer 1~ ncccsiJad social de viviendu ~e precisan formns de produc
ci6n que no tengan que obcJeccr a la l61ica Je gannncins del capital. Se pueden iden 

tiíicur dos tipos de :nccan1scios =eJ1nntc lo!i '-IU!! ~e hn trntado de atenuar el problema 

del alto precio de la v1v1cnda; en priccr lucnr mediante la producci6n de habitacio -

nes de alquiler, que pcrc1tan extender el período de nmorti:nci6n del capital sobre -

un tiempo indefinido, >'ª que- no hu.)' trnnsf~rcnciu de propiedad~ en segundo lugnr, me

diante la autoconstrucci6n en lu que el us·uario pr-<>ducc para su propio consumo adqui

riendo los insunos en ln medida en 1.¡uc sus ingresos se lo pcri:iitcn y aportando su pr~ 

pin fuer:a de trabajo, ya Je por sí explotada. 

• 





Rrn el e:<tndo, disponer de suelo cuyn loc.~li=<>ción con respecto nl resto 
de la organi:aci6n del espacio de ln ciudad, encierrn un nlto potencial pura reprodu
cir suelo de alta rentnbil idad y con ello n1:1pl iar la opción parn incrementar ln capt!_ 

ci6n de marores ingresos fiscales por una parte, y por otra, recuperar para el propi~ 
tnrio lns posibilidndcs de cnpitnli~nc16n del mi>mo suelo, ya n trnvés de su realiza

ción como suelo-1:1ercnnc!n, yn a través de lu incorporación de unn maso de capital que 

tienda u compntibilixar la relación suclo-ediflcuci6n oedlnnte un nuevo uso que reel~ 
ve e incremente los insrcsos p~rcibiJos por 6ste, sor\ entre otros. factores que se e~ 

trcla:.nn y llev:in a acciones que se expresan hoy d(n, en demoliciones mnsivas, aumen

tos arbitrarios en los alquileres, in<lucci6n del deterioro progresivo de las edifica

ciones usudus como vi'\·icndu )" t .. h.·:u1lojv:> ~.ól t iplcs. 

Para los pobladores que viven en cnrne propin los efectos de las políticas de 

"Regeneración", "Planes de Me,ioramic:nto" y "Renovaci6n lfnbitnci6nnl", resulta cado 

vez más cl~ro a que fines sirven tales políticas y u quiénes realmente intentan bene
ficiar con su puesta en práctica. Bajo los piunes de rcgeneraci6n emprendidos por el 
estado, una y otra vez, los propios pobladores han visto como, lejos de mejorar en 

las condiciones de su viviendn y tener mayor seguridad en lo relativo al uso o pose -
si6n del suelo-vivienda ocupado, por el contrario, su situaci6n se ha visto agravada 

al tener que enfrentarse de un din pura otro, u situaciones tules como: la necesidad 
de incrementar el monto de los egresos destinados n la vivienda por efecto de su 
reacomodo en la mistlll :ona, paralelamente a la deformuci6n de la economía del mercado 

local y encarecimiento de bienes de consumo colectivo ocurrido en la zona, como cons.!:_ 

cuencia de la incorporaci6n de nuevos capitules y sectores de pobaldores provonientes 

de otros estratos econ6micos con mayor capacidad de compra, ~o que repercute en la 

-



fonaa de p6rdida efectiva del poder adquisitivo dol salario, de los anti¡uos poblado

res; o bion, la necesidlld de busc11r y encontrar una nueva vivienda cuando por efecto 

de su baja capacidad econ6mica, los posibilidades poro ncomodarse en la misma zona 

re~ultaron insuficientes a los objet i\•os del capital inyectado localmente a nombre de 

la "Regeneración", a esta situación se auna ol deterioro efectivo del ingreso como r~ 

sultado de la necesidad do destinar g11stos crecientes originados en las zonas del nu~ 

vo sitio encontrado, dada la nuscncia de servicios b6sicos. 

La viv!.cndn de al<¡uiler de b3jo cesto en la :ona centrnl de la ciudad do Milx.!_ 

co, ha tenido como pauta de su d.,snrrollo )" evoluci6n diversos aspectos, que teniendo 

coao llUlrco las coyuntun•s pol l'.t ico-econ6ml.cns in11crs11s en el dos11rrollo hist6rico de 

nuestra sociedad, han repercutido en fon:ia compleja en el sistema de prácticas que ha 

dado lu¡ar a lo orani:oci6n del espacio de la ciudad en su conjunto, de entre estos -

aspectos cobe dest11cnr; pricero: la distribuci6n del capital en el espacio de la ciu

dad, cuya "cxpresi6n en t6rminos de lu es.tructur11 urbana, h11 consistido en la forma en 

que se articul11n y orguni:an· las act ivid:ides económico-productivas, gostionnrias y 

culturales en el espacio y los intereses que para la close en el poder 6stas represe~ 

tan al locali:arsc en el espacio ciudad; segundo: el grado do desarrollo alcanzado en 

el proceso de industrialización (composición orgánico del capital incorporado en la -

producci6n y grado de tecnologia ut i1 i:odo) )' las Corsas que 6sto proceso ha asuaido 

al eapecializar el uso de áreas urbanas; tercero: el conjunto do apropiaciones que -

las •asas del pueblo han llevado o cubo en la :ono central do la ciudad, ¡enerando e~ 

pacios y usos, que cal i íic11dos en t6rminos de "caos", "congestionamiento" y "degrada· 

ci6n", la burguesía ah! local i:ndo fue abandonado, sobreponiendo ul espacio original· 

•ente edificado, modificociones que \'an desde el cambio en -~u :.iso gon6rico, hastn so· 



bronaturali:ncionos dentro del cismo g6noro (misma actividad) para el que ori¡inalme~ 
te fue construido. como en el caso de viejas mansiones que progresivamente fueron co~ 
vertidas en tumultuosas vecindades; cuarto: el grado de articulaci6n existente entre 

el sector popular en lucha y el conjunto del movimiento domocr6tico; la amplitud do -
los frontes Je lucha y la cnpacidad de movili:nci6n y difusión de las domandns, nece
sidades o intereses por parte del sector en luchn, entro !ns masas del pueblo y, fi -

nalmcnto por el grado de independencia ideológica, política y orgánica del sector en 
lucha con relación a las instituciones del estado. 

Ln vivienda de alquiler de bajo costo en la :ona central so ha visto dismi- -

nuida paulatinamente: ante la existencin de rentas congeladas, la pol!tca do domoli -
clones y desalojos masivos ha tenido como cobertura lo¡al decretos do afectación y eE 
propiaci6n, a fin de ronsignar al uso del suelo destinado a la vivienda otras activi

dades más rentables, dada la situaci6n Je deterioro que caracteriza dicha zona, los 

propietarios y casntonientes voraces hnn encontrado en el marco jurídico el respaldo 
suficiente para ~u....,ntnr n su antojo los precios de los alquileres, por su parte los 

pobladores hnn respondido de diversas maneras: consiguiendo amparos y ¡anando juicios 
en algunas zonas, impulsando campanas Je huelgas do pa¡o de rentas, i•pidiendo por la 

vín del hecho las acciones do desalojo y demolici6n emprendidas por las instituciones 
del estado y el capital inmobiliurio, rcali:ando movilizaciones con las que so han s2 

lidarizado asociaciones y uniones de colonos de diversos barrios de la ciudad, i•pul
sando reuniones y asambleas que permiten elaborar propuestas alternativas y reco¡er -

elementos do crítico n talos políticas, más a~n. sentando las bases de uniones y or¡~ 

nizacioncs independientes de colonos que, más allá del plano veivindicativo, permiten 

avanzar en la conciencia pol1ticn de los masas. 

-



Ln pol!ticn de re¡;cnernc16n ~·su puesta en prñcticn colocn de frente y al de1!. 
cubierto !ns fuer:as en conflicto: de una pnrte, capital finnncicro e inmobiliario: -

burguesía, apnrnto lcgnl y reprcsentnntc5 del cstudo; de otrn, penuria creciente en -

,_.iyicndns de alquiler <le bnjo costo, hncinua.\cnto, pn~carictlnd, nl:n continua de pre

cios: e insu!icicncin cadn ve.: ::inyor dol poJer a<lquisitivc del snlnrio: scct:orcs rnás 

empobrecidos y cxplo:.a<los del pueblo, <le un lado, int<.•rcscs por pcrrnuncccr en el ba -

rrio y Qejoras efectivas de lns conJicion~s hahitacionalcs, de otro, inversiones, 
asignaciones más rcntabl~~ al u~o del suelo y mayor cilptaci6n Je impuestos ... con ca

da desulojo crece el descontento populur, la concicnci1' d~ lus ~nsas se ngudi:a, fre~ 

t:e a las maniobras que la burguesía y su estnJo pretenden util i:ar purn sembrar ln 
coníusi6n, tratando de hnc~r ver co~o 11roblcmas de ~spacio ct~ico los que no son sino 
problemas sociales que, lejos Je dis¡:¡inuir, J1a :i din :iuowntan y se repro<lucen. 

Es necesario incorporar algunas otra> características de tus colonias ubica -

das en la ~ona central de ln ciudad, tales como el uso intensivo n que es sometido el 
suelo por c!ccto de lus grn11dc~ ~Jsas Je! pueblo que ~e hnn npropindo esta :ona; ren

~as congeladas; altos. ~nJict.~s. de hacin¡uniento; presencia <lr: subemplco y desempleo cn

cub iertos, altos indices ..i., dl!terioro d" lns construcciones existentes inducido por 
propietarios y casa tenientes; contnminaci6n., insulubridud; desalojos concertados y 

grandes de~olicioncs; congestionumiento urbnno; ausencia <le árens vurdes; insuficien

cia en la dotaci6n de servicios pdblicos; aumento creciente de rentas e impuestos; i~ 

seguridad cotidiana sobre la ocupación de In vivienda, entre otras, son algunas de 
lns experiencias que se munificstnn a la orden del d[a en ls zona que el estado y sus 

instituciones denomin6 como "herradura Je tuguruios" y Je la cual lu colonia Guerrero 

forma parte. 

a:a 





~ilelaeal1zah. 
Pnrn dar soluci6n a los deQSs requerimientos urbanos del bnrrio se proccdi6 a 

rcali:ar un muestreo n base de cncuestns. llcnnnJosc un totnl de lZO encuestas, que 
arrojaron los siguientes datos: 

PIRAMIOE DE EDADES. 

84 
7g HOMBRES MUJERES 

74 
89 

M 

58 

&4 
48 
44 
58 
54 
28 8&7 705 

24 -19 
14 
08 lllQ 

04 240 1519 



ªª POBLAClON 

Poblaci6n t.otal • 17026 habitantes 

Poblaci6n econ6micamcnt.u activn • 59.09\ (a partir de los 15 anos) 

Compos ici6n faailiar • 5 miembros en promedio por familia 

Crecimiento demo¡r!ífico • Z.O\ anunl 

EDUCACION 

Kinder lS.OZ 

Priaaria ZS.06 

Secundaria Z0.18 

Preparatoria 19. 15 
Profesional ll .40 

Otros estudios 04.19 

OCUPACION 

Est.udiantes . 36. 91 

Obreros 7.9S 

Empleados . ll.15 ' Pres ta dores de servicios 5.78 ' Comerciantes . 31.93 
Militares o policias Z.45 

Jubi lodos l. 83 



INGRESOS 

Poblaci6n con in¡rcsos 

Poblaci6n con in gro sos 

Poblaci6n con ingresos 
Poblaci6n con ingresos 

menores ni 

do l ve~ el 

do z veces 

EQUIPA.'tlE!.'TO 

1-Ccntrul obrero 

(Congreso del trnbnjo) 

Z·Tcmplo cntólicc 

(Strn sottoru do los ángeles) 

3-llospitul infnntil 

4-Escuolu primaria (2) 

S·Escuolu secunduriu 

6-Cent.ro comercial 

(El s"rdincro) 
7-llotcl 

8-Butio p6blico 

9-Snlón de bulle 

10-Plu~u de los ángeles 

snlnrio zoí nimo .iz. 69 

salario mínimo . 30.05 ' ol sulur io mínimo 12 .Zl ' de l/Z veces "l salario mínimo 15.02 ' 
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.&principios Je 1670, por efecto Je 13 de~noorti:nci6n do los bienes del -

clero, gran cantidad de propicdndcs que foroabnn porto de lo• conventos u otras insti

~uciones religiosas entraron al mcrcallo de bicnl"s rníces .,. la estructura urbana origi

nal suíri6 fuertes m0Ji!icac1oncs, nl ~urgir n\1cvas colonias sobre grandes terrenos -

!raccionndos. La colonia Guerrero se íorc6 sobre In nnt igun huertn y potrero del col~ 

gio de propa¡¡nndn de San FcrnanJo-l'ide )' sobre el cce1ent<:rio de Sun Antlrés ndemfts del 

fraccionamiento de los terrenos p1·op1cJad Jcl l.iccncindo Rnínol Mnrt{no: <le la Torre; 

¡¡¡{¡s i::pcru1nte n(rn !'ara 111 funJ:ici.6n de In colonia fue In innugurnci6n en 1873 <lo la -

ostmci6n del !errocarr1l Dcxicano en terrenos de Bucna.\•istn. desdo sus inicios ln colo 

nia Guerrero fue creada p3ra la cl~sc obrcrn, en especial la relacionada con ul fcrro
carr il. 

ªª 

En la segunJn oitnJ Jcl siglo XIX, a raí: <lo la ontradn <le! país a un incipiog 

te dosurrollo industrial y del incremento do rnvcrsionc~ cxtrunjeras, la ciu<.ln<l comcn
:6 un proceso acelerado Ju crcc1m1cnto. Durante el gobierno del presidente Porfirio -

Dlaz, el desarrollo Je m6xico, fomantndo en ~ran pnrte por las inversiones extranjeras, 

estuvo muy ligado a los fcrroc:irriles: <>n lluo:n"''istu o.e estableció tnmbi6n In esta- -

ci6n del ferrocarril ccntrnl, en Nonoulco, otra estación del ferrocarril Sullivnn, en 

Perulvillo la estación del ferrocurril llidulgo r Tlutelolco, punto intermedio entro -

las cuatro estaciones, se ~stablcci6 lu aduunu, Je tal manera que la colonia Guerrero 
qued6 rodeada al norte r al oeste por estaciones, patios de mnniobrns, v{ns y talleres; 

la importancia que adquiri6 usa :ona de trabajo, y el movimiento que en 6lln se gcner! 

bu trajeron como consecuencia la ampliación de la colonia. 

Ln aparición de un cinturón de vías ferroviarias, estaciones y fabricas nlrcd~ 



dor de la ciudad, )' ln neccs1dad de habitaci6n para los obreros y prostntloros de servi 
cios que 6sta industr1nli:aci6n roqucrín obligaron a la cronci6n do frnccionnmiontos: 

periféricos por part" Je l<>!> ¡>ropieti>rios Jcl suelo, e iniciaron un proceso do scgrog.!!. 
ci6n de la poblac16n de acuerdo a sus ingresos y clnsc sociul: las clases altas se -

fueron del centro 3 lns nucvus colonias del poniente y surponicntc, mientras que los -

est.ratos de =cnorc:s ingresos st.- u~cntaron en los frnccionanüonto~ del oriente, noro- .. 

riente y en el centro, donde adcm&s Je la c~rcan[:a n S\lS lu~arcs de trabnjo, cncontru
ron una respuesta a sus necesidades habitac1onulcs al existir la oferta de vivienda en 
alquiler bnrat.o, pues en esas :onas los inversionistas de lo 6pocn crearon la única v,l 

vienda posible par.a ello, LA \'t:Cl~•DAD, >'ª fuera utili:ando edificios antiguos subdivi
didos y "habilitados" o construyendo edificios nuevos Je bajo colidnd. 

De la necesidad Jcl dc5arrollo de una oferta de mano de obra disponible y bor! 
ta, y do las incapacidades de Esta poro solucionar sus problemns de vivienda, y de lo 

incapacidad de los propietarios del sucio urbano para valori:nrlo, surgen ostas :onas 
de vi\•ienda en renta con la densidad suficiente para hacer atrncth•o el financiamiento 

por parte de los propietarios. La producci6n de los viviendas en vecindad obedoci6 a 
motivos de lucro, yo que lo ganancia obtenido no estaba solamente en lo recuperaci6n -
del capital invertido en lo construcci6n, sino en funci6n del derecho de propiedad del 

casateniente; lo que interesaba al propietario era el t.,ner un inmueble que le roditu! 

ra el ll1ll)'or tiempo posible sin ln necesidad <le una gran inversi6n de capital, lo cual 

se refleja en la baja calidad estructural )'do materiales y en la d.,ficiencia de los • 

ser\' icios. 



Se conoce como vecindnd al eJlficio quo contiene un conjunto de viviendas en -

hilera, constituidas caJn una de ellos por una sola habitoci6n, olrododor o a lo largo 

de un espacio abierto de uso comGn, nislndo de 111 calle, por el que so accede a ellas, 

y ¡¡enernlmento con los servicios snnitnrios compartidos, ol parecer, lo \•ecindad es el 

Gnico tipo de hnbitnción que puode coexistir con las ~onos fnbril y de abasto, activi
dades que demandan gran cnnt1dad Jo mano de obro barata, que 111 vecindad por sus cara§ 

Lerísticos de ~oporl1tr alta~ Jcnsi..!.>Jos sin requerir uno provisi6n f!'qulvnlente en hab.!. 
taci6n y sen·icios puede uloJiir, lo cu:il explica su permanencia_ dentro de la ciudad do 

m6xico; las \'ccind11des se pueJen clasificar en dos tipos, cada u'n• con sus variantes: 

los vecindades adnptodns sobre :int iguos edificios del periodo colonial, caractor1sti-

cas del centro de la ciudad, )' las vecindades construidas ex-profeso como edificios -

multi!umil inrcs, cnractedsticus de la periferia primera do la ciudad, respecto a las 

primeras, el fcnoceno de subdivisi6n >' adapt:ici6n de lns casas coloniales como vivien

das multifam1linrus que se inició a fines del si¡¡lo pasado y terminó en la primera mi
tad de ~ste, se debi6 a que, al extenderse la infraestructura vial y do servicios a un 

buen nW.ero de colonias perif6ricas (durante el ¡¡obiorno del presidente L6zaro C6rde-

nas), la población con mayores recursos económicos tendió u establecerse en ollas, a -

las orillas de la ciudad evitando las aglomeraciones, escasez de servicios y altas de~ 

sidadcs do poblaci6n que)'ª entonces conocía el centro, dejando sus grandes casas so-

las o viviendas principales; pero como 6stos no podinn estar sin uso y11 que ello sign_!. 

[icaria para sus propietarios una pérdida de ganancias y como adom6s, pxistia una gran 

demanda de vivienda barata, se procedi6 a convertirlas en vivienda multifamiliar pura 

--



ser alquilada nl nuc\·o proletario urbano; ns{ se subdividieron independi=ando todos - -

los cuartos para hacer viviendas compuestas por una sola habitnci6n con grn\•cs defi- -

ciencias de tamano, iluminaci6n y ventilnc16n, puesto que no fueron construidas para -

satisfacer de ese codo la funci6n hnbitncionul, y so incorporaron no siempre en el me

jor lugar ni de ln t>ejor 1:1anerll posible los sen·icios snnitnrios de uso comt'.in, el pn-

tio central se conserv6 coao tnl. 

El s"gundo tipo es cl d" lns viviendas vecindnd~·s construidas como vivienda -
nueva en alquiler entre l:a segunda 1oitad del siglo XIX, r sobro todo, In primera mitad 

del siglo XX, sujetas a condiciones Jo rentnbilidad so trnt6 de hacer el maror nt'.imcro 

de viviendas que cupieran cn cl terreno, a un 1:1íniC10 costo, as!., en edificios de uno a 

dos niveles, se construreron \"ivi.cndas de dimensiones mínimas (cuarto rodando) compue.! 

tas por una ~ola habitaci6n ,. ¡¡oncral::.ente unn a:otehucla o pequono patio privado que 

la separa _del uspacio coot'.in, careciendo de suficiente "spaclo, los s"rvicios sanita- -

rios de uso comt'.in fufron colocuJos an un lugar cstrat6gico de la vecindad (en el cen

tro o al íondo) dundo servicio u § 6 6 viviendas por caJn sanitario, lo cunl acarrea -

mayores problemas d" insalubridad; los sist.,lllaS )" lllatcrinles du construcci6n son los -

m&s econ6micos: cicentaci6n Je piedra sin imp,;rmenbili:er, muros de adobo o tabique, 

techos de vigas de madera y b6vud:i, pes11dos rellenos para la conducci6n de nguns plu-

viales, íaltn de dren1Ljes un muchos casos etc. Todo lo cual provoca problellUls (hume-

dad, asentamientos en la construcción, techos inseguros) que vnn m6s all6 del deterio

ro de los materiales. 

Dentro de este tipo pueden distinguirse dos vnrinbles dufinidas: ln primura -

es la de las vecindades que se construyeron de forma m6s o menos planeada, lomando co

mo patrón formal el de la casa colonial, con un patio de regular o buen tnmnno a cuyo 

n 
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a lrode dor so si t udron las \' i ,. ie ndns )' en donde se colocaron casi siempre los lavaderos 
do uso común )' en algunos casos, los sanitarios: la su¡:unda es la más común y a ella 

corresponden las vecindade~ construidas con fines puramente lucrativos, en las quo el 

tcrratoniento, de manera indiscrininudn construyó las hileras de viviendas dejando un 

estrecho pasillo como circulac16n y nccoso provocando densidades excesivamente altas, 
>' a la \'e:. procurando que los costos de construcci6n fuérnn los m1nimos posibles. 

Despues de la re\'oluci6n, el proceso de crecimiento acelerado do la ciudad de 

m~xico se acentu6 debido al dosnrrol lo económico contrali:ado y a la urbani:aci6n de -

¡randes scc~ores de lu poblnci6n c~~Jlr~inn, n partir du cn~onccs, el área central de -
la ciudad de méxico conoce un aumento :1colerado de las ncti\'idades econ6micas dentro -

de si, lo cual se debe a que la poblnci6n, por su origen rural y urbano do bajos rccu~ 
sos es, en su Cla)'orin, una !uer:a de t rubajo no especinli:adn, que por lo tanto, no t!!_ 

n1a cabida en las actividades industriales y administrativas, por lo que paulatinamen

te, se fueron desarrollando acti\'.idad<-s aut6nocms, principalmente de manufactura y SO,! 

vicios necesariamente relacionados con la vivienda, con la cunl establecen una rola- -

ci6n de complemcntaricdnd, de ésta manera, aumont6 el nGmero do accesorias )' locales -

dedicados ul peque~o comercio y talleres de reparación de autom6viles, talleres de caL 

pinter1a y cbanistcru. 



De 19~1 en adelante, se agudi:nn l3S contradicciones inherentes del sistema c~ 
pitalist3 dependiente, provocando un ciclo infl11cionnrio que perjudic6 31 poder adqui

sitivo del salario, junto con el precio de los otros bienes de primera nccesid11d, se -
tome un aumento de los alquileres en el mo111Cnto en que se ncelern el proceso de urbnnl 

zaci6n y proletari:aci6n, unte este problema y In fuer:n relntlvn del cnpital indus- -
trial, el estado interviene en el problc"14 habitncion11l mediante el control de los al
quileres. el 10 de junio de 19~Z. decretando ln ley de congelnci6n do rontns, el obje

to de tal medida es el de abaratar el precio do la •·ivicnJa de los trnbnjadoros parn -
evitar un recrudecimiento en lns luchns lnbornlcs por lo reinvindicaci6n salarial que 

podr1a resultar de !unestus consecucncins, en sintcsis: el estado sncriflc6 los inte

reses econ61:1icos del sector in::iobiliario en beneficio de los interosos del pujante so~ 

tor industrial, >º es a pnrt ir de este decreto como los propietarios empiezan a sacar -
nl -rendo sus ••ivicndns, procurando asegurar las ganancias o en su defecto, se negn-

ran sistcmaticamcnto a dar m11ntenimiento u sus inmuebles, buscando su deterioro y por 

t11nto 111 liberaci6n de preJios. 

El estancamiento del nivel general del alquiler en los barrios centrales puede 

atribuirse al efecto de lns rentas congeladas, mientras se mantuviera prorrogada uno -

proporci6n mayoritaria de los contratos de arrendamiento estaba asegurada 111 permanen
cia de una poblaci6n de bajo nivel ccon6mico que vivía en los vecindades, 6ste rcfort! 
lecimiento inicial de su cnractcri:aci6n como barrios de tugurios ha ppsibilitado que 

estas zonas hayan mantcniJo su funci6n Je habitacl6n alquilada n bajo precio, las ren
tas congeladas pueden considerarse como una de lns causas de mayor sogregnci6n urbana 



a partir de los anos cuarenta, la disparidad entre el alquiler y el precio del suelo, 

la presencia continuada do los inquilinos do bajos niveles econ6micos desfavorece los 

intereses de los propietarios, quienes no puoden realizar este precio mientras los pr~ 
dios estén ocupados. 

Todas las acciones instrumentadas por las pol1ticns urbanas ya realizadas han 
tenido repercuci6n sobre la colonia r sus habitantes; la prolongaci6n del paseo de la 

reforma, signific6 m&s de H9.000 metros cuadrados de suelo urbano alterado por afect!_ 

ciones y ln dcstrucci6n de \'ocindades y edificios de departamentos que constitu1an la 

vi\•icnda de buen nG=cro de faC1il ias, a cont inuaci6n en 196Z se tcrmin6 la construcci6n 

del conjunto habitacional Nonoalco-Tlatelolco, anunciado como la primera etapa de un -

ambicioso plan de rcnovaci6n que sería aplicado en el espacio central conocido como -

"herradura de tugurios", esto determin6 la salida tanto de los talleres de ferrocarri

les de Nonoalco, coC10 de la aduana a la estaci6n central del valle de m6xico y a Pant!_ 

co, por lo que muchos trabajadores ferrocarrileros tuvieron que emigrar hacia el norte 

del Distrito Federal )' hacia el municipio de Tlanepnntln buscando la cercanía con su -

lugar de trabajo; adem6s muchas industrias que se habían instalado en las inmediacio-

nes de las estaciones desaparecieron o se trasladaron a otros lugares •. 



En 1978 la constn.icci6n de los ejes vinles sobrepuso un tra:o reticular u orto 

gonal n un tejido urbnno irregulnr, ª"'Pl inndo )' prolongnndo cnl les existentes con la -

consecuente destrucci6n de porciones de vi\·icndu r el desulojo de sus morndores, y por 

otro lndo ln elevnci6n sin precedentes en el precio Jel suelo urbnno; el trnsfondo - -

real de estas medidas es el de abrir ur: c:unino nl cambio progresh·o en la utili:nci6n 

del espacio y este s6lo puede darsc :ooJinntc la expulsi6n de los hnbitnntes de bajos -

in¡¡resos que ocupan toJn 111 :onn, Je 111 irl\'orsi6n en obras póblicns "ndecundns" y nde

más de ln crenci6n de un foco Je :itr.,cci6n turisticn como los trabajos del centro his

t6rico desde 1980. 

Lns obrns viales, lo Jcsupnrici6n Je fuentes de trnbnjo, lu ontiguednd y mala 

construcci6n de los edificios, lns rentas con¡¡elnJas, .,¡ uumonto Je •·olor del suelo en 

la cercan1n de lns ¡¡randes avcniJns con la consecuente apnrici6n de utilizaciones del 

suelo dile.rentes }' qui:!í incompatibles con la viviendo, vnn ncentunndo el deterioro, -

que se hacO aás cvident.e en los sc>ctores intis afcctnr.los por alguno de esos causas, como 
aquellos que sufrieron un fonn¡¡ Jirccta clpaso ,10 la prolongnci6n del paseo de ln rc·

íormn; sin embargo, tambi6n es importante anotar que los Jem&s sectores, pnrticulnrme!!. 

te los que constitU)'Cn el coru:6n Je ln Guerrero, y en grnn 111edidn el bnrrlo do los A!!, 

¡¡eles, permanecen m~s o oenos constantes, con densidades bastnnte nltas, a lns que se 

llc¡¡n gracias al hacinamiento que soportnn los pobladores, habitundo cuartos redondos 

en vecindades que no pnsnn como limite, de los dos pisos de altura. 



El barrio de los Angeles es de los m6s antiguos y tradlclonnles de lo ciudad -
de m6xico, se locnli:a en el norte de la colonia Guerrero, al noroeste del llamndo pr_! 

mcr cuadro y al sur de ln unidad habitacional Nononlco·Tlntelolco, límitn nl norte con 
lo ovenidn Ricordo Flores Mag6n; al sur con la calle de Comelia; nl oriente con ln av; 

nido santa Moría ln redonda y al ponien~c con la calle do Zarco; ocupando ZZ manznnns 
que con!ormon una irregular cstructur:i urbano (\·[al y prodial) producto de la superpo
sici6n progres1\·a de vnrias etapas -.:.u·.:.~tor!stic~:;, Jcl dc::irrollo urhnno de la ciudad. 

Presenta un clima templado, con una temperatura medio onuol de 19ºC y con una precipl
taci6n pluvial promedio anual de 700 m.m., los vientos dominantes provienen del noroe~ 

te y se locnli:o en el paralelo 19° ZS' de latitud norte y el meridiano 99° 08' de log 

¡¡itud ocs~e. Se "ncucntr:i a una altura prociedio de ZZ25 metros sobre el nivel del mar, 

ocupando u'n:i superficie de l9 hectáreas. 

De hecho, yo en México-Tonocht itlan, lo :ona que hoy ocupo el barrio ostabo p~ 
blada, posteriormente al quednr fuera de la tro:.a o primer cuodro de la ciudod cspol\o

lo, fue ocupado como todo la periféria por los barrios de indigenns que prestaban sus 
servicios en ln ciudad; el incremento en el tumallo de la ciudad poco a poco olcnnz6 el 
&rea de lo que hoy es el barrio de los Angeles, pero no es sino hnsta la segunda mitod 

del siglo XIX cuando lo ciudad comen:6 su cxpnnsi6n en formo de fraccionamientos priv~ 
dos y el barrio in1ci6 su consolidnci6n urbana definitiva, la cual tormin6 en lo prim2 
ra mitad de este siglo; en este periodo, el barrio se conform6 como una :ona hobitoci~ 

nal pora poblaci6n de bajo nivel ccon6mico: artesanos, obreros, preslndores de servi-
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cios, casi sie:nprc emigrantes pro\'cnicntes del interior del país, como es el caso de -
otros barrios y colonias del centro de 111 ci.udnd. 

El pal.saje nrqui.tect6nico del bnrrio Je los Angeles es muy homo¡¡6nco, la mayo
r1a Je las construcciones cons.,rvun su !ormn original, dundo n lu :onn una imagen tra
dicional del \"icjo barrio popular; construcciones Je bnjn altura alineadas a la banqu!!_ 
ta, no obstante 1tl¡:unos nuevos edificios )º ln colocaci6n de anuncios publicitarios que 

no rcspctnn el contexto existente, capic:un u caQbiar osn imagen, sobre todo a orillas 

del barrio, en aveonidns )"ejes \'l;alc:> donde :i.c loculi:.un l•,s construcciones de t.res o 
más niveles; existen en el barrio <.!os puntos plenamente identificables: uno os el te! 

plo Je los Angeles y su pla:a adyacente, el principal punto Je referencia urbana, his
t6rica y cultural del barrio; y recientemente el edificio del congreso del trabajo so

bre la avenida Ricardo Flores Mag6n, ant"s Sonoalco-Tlatclolco, por su completa dife-

renciu.ci6n con la arquitcct.ura trud.icionnl Je la :ona, se distingue claramente. 

Al lograr el barrio su consolidaci6n urbana, ln mayor parte de sus edificios -
fueron destinados a vivienda de bajo alquiler para alojar 11 la gran mnyor!a <.!e la po-

blaci6n de bajos recursos, generalmente cunrtos redondos en agrupamientos del tipo ve

cindad, con serias deficiencias en sus condiciones de habitabilidad por una parte, pe
ro que por otra, propician el desarrollo de la vida comunitaria vecinal. La actual -
imagen aparen~cmente "conflictiva 11 y 11degradantc 11 que sigue presentando el barrio, es

conde valores dignos Je ser rescatados mediante acciones de reconstrucci6n urbana que 

no apliquen s6lo sistemas renovacionistas, que no se preocupen s6lo de la impresi6n -
subjetiva de º'fealdad", que no sigan promoviendo s6lo programas de nrr.cglo de arreglo 

de fachadas como los que desde enero de 1980 por razones obvias han fracasado. Entre 

--



otros valo~s del entorno habitacional y urbano cuya presorvoci6n y conscrvoci6n scr&n 

la bose del 6xito de un programo do mcjoramiento, se seftnlan los siguientes: 

- Un sistema habitocionol colectivo que pen:iite el desarrollo de una vida real 

mento comunitaria; si 111 vecindad os un modo de habitar que puedo objetarse 

por muchas rn:oncs, sin eC>bar¡¡o, su \"alor persisto on ese modo de vida com-

partido y solidario. 

El patio de \"ocindad resguardado por una puerta o portal, asegura la· intimi

dad do la agrupaci6n vecinal; on ~l. lo5 vecinos organizan su~ reuniones y -
fiestas, los niftos co1>p11rton sus juegos con seguridad, el la\•ado y tendido -

de la ropa goza de espacio y so convierte en una ac
0

tividad de comunicaci6n -

social. 

La callo tiene un rasgo do pri\•acidad, en olln niftos y ndolosccntos juegan y 

los adultos se instnlon poro \'ender o paro ofrec"r olg6n servicio, 

- Este habitat colccti\"O y este trat1111dento espacin"l (vivienda, patio, calle)
debe ser lllU)" distinto de lo,; caricaturas dol hobitat colect iviz:ante pretend! 
do por Reno\•aci6n Habitocional, donde la convivencia y la organizaci6n comu

nitaria posan a ser dos objetivos de promotores sociales, y no el producto -

de una calidad espacial urbana. 

Coao resultado del aumento desmedido de lo población de la ciudad, sobre todo

ª causa de la emigración entro 1930 y 1950, el barrio sirvi6 como área do reccpci6n a 



e~igrantes, consolidandose como 5ren urbnna y dando origen a su posterior y actual fu~ 

ci6n y carnctcri:aci6n dentro do la ciudnd; n partir de entonces el barrio conoce un -
aumento acelerado de las ucti\•iJaJcs c<.:on6micus Jontro Je si, principalmente de mnnu- .. 

ínctura y servicios ncccsnrinccnte relacionados a la viviondn, con la cuul ostnbleccn 
una relaci6n de complc::oontnriedud (cnrnctoristicn de lns :onas hubitncionnles con po-

blaci6n de bajos recursos) Je esta 10ancra nument6 el n6moro de tulleres de reparaci6n 
de autom6vilcs y talleres de carpinterlu, el nGmero Je accesorias y locales dedicados 
al pcqucllo comercio, conformandose como un t:spacio de ofrrta de vivienda do alc¡uiler -

para una poblaci6n Je c.~scasos rt!curso:;, que tenía como ventaja fundamental la ccrcuníu 

a los centros Je trabajo. 

él barrio de los Angeles <=> un burrio industrioso, las mult iples actividades -

de producción, cooercio >' servicios invaden las calles, los patios do vecindad y hasta 

las viviendas mismus, las funciones coccrcialcs y productivas se integran n In habita
cional par-a hacer un conjunto no siempre armonioso pero de una intensa actividad. 

Esta característica Jel barrio se Jebe observar, nnali~ar y evaluar con Jeten! 
miento puesto que conlleva implicaciones importantes para el diseno de cualquier ac

ción de reno\•aci6n urbana que sea digna dé ese no01br.:; si se trata de aislar estas - -

tres funciones (h:abit.ncionnl, product.h·n y comercial), se provocaría la desarticula- -
ci6n de una estructura urbana, no solamente arquitcct6nica sino tambi6n ccon6micn y so 

cial. 

La invcstigaci6n de cncpo arrojó para la :ona del barrio un ndmcro total de 60 

talleres y pequellas industrias, es dificil determinar con precisi6n cuantas familias -



cst'n ocup11d11s por los tnlleres cen:>ndos, en ciertos cnsos (por ejemplo, los talleres 

mec&nicos) son vari.us ínmilins lns que dependen econ6r:1icn111ente de un solo taller, se -

puede estimar, sin ecbnr&o, que un 10 u un 13\ de los jefes de fnmilin del barrio se -
ocupnn en estn nctividnd. 

El comercio en el bnrrio representa otrn nctividnd b/isicn o lu cual se dedico 

buena p11rte de los h11bit11ntes de los Angeles. Se cen~:iron 162 comercios de barrio de 

los cuales -13 corresponden ul tipo <le comercio "cotidiano" tales como miscelnneos, pa

noderins, cnrnicur1ns, pescnder1ns, pol ler!ns etc. Esto tipo de comercio de uso inte!. 

no nl barrio se ubicn en lns :onns de mayor uso hnbitucionnl, al sur y nl oriente. 

De los comercios de uso "frecuente" se censnron 79 comercios, tales como pope

lerins, ropa, vinos )" licores, :n¡mter!ns, peluquer!ns etc. Que se ubican en ol cora

:.6n comercial del barrio: la cnl le de Lerdo y la avenida santo María la redonda. 

El comercio que se hu llum.'\do do uso "evontuul" tiene un:t clientela btlsicomen

te ajena a la poblaci6n residente, tales comercios, como restaurantes, cofeter1as, es

tudios, telas etc. Se ubican en el 1{1Dite oriente del barrio: la avenida santa Maria 

la redonda. 

El equipamiento )" los servicio~ que el barrio tiene, en su mayor1a cubren los 

necesidades Je la :ona en la cual está enclavado el barrio, es decir, son estableci- -

mi en tos con un nidio muy amplio que rebasa n los l 1mites de 6ste e incluso los de la -

colonia Guerrero, principalmente en el aspecto Je la educaci6n, tnnto primaria como s~ 

cundarin, Jctectandose una alta concentraci6n de equipamiento en la parte norponiente 



del barrio, lo cual, ejempliíicn a la política estatal Je sustituir vivienda por otras 

utili:aciones Jcl suelo más ncorde n sus propositos en la :ona del centro de la ciudad. 

SegGn Jatos de ln Secrctnrín Je Desarrollo Urbnno y Ecolog1a, el barrio de los 

An¡¡eles se encuentra en lu :ona más afcctaJn por los contalllinantcs atJ11osf6ricos, algu
nos otros elementos de deterioro lllllbientnl y visual Jel barrio son: ln falta do Arbo

les, la alt:1 densidnJ en el trli!ico Je vehículos )" el consecuente nlto nivel de ruidos, 
la deficiente recolecci6n de basura )" limpieza Je lns calles: además de la propia ant!, 

¡uedad de las construcciones, de combinan una serie de aspectos econ6micos, socio-cul
turales >" í{sico·=bicntnlcs que: ccntriburen :i su deterioro, entre otros: 

- Inadecuaci6n ori¡¡inal de los edificios para culllplir con las funciones a las 
que fu6ron destinados, especialmente la vb·iendn. 

- i>espla:W!liento de las actividades productivas que constituían fuentes de tr.!!_ 

bnjo parn importantes nGcleos de ln poblnci6n. 

- Calllbio de la utili:nci6n Jel suelo hacia funciones incompatibles con la fun

ci6n habitacionnl. 

- Especulnci6n irunobiliaria do los propietarios Je los inmuebles intentando d~ 

salojar a los inquilinos. 

Es importante hacer notar que el deterioro urbano de las áreas centrales de la 

ciudad de M6xico os una manifestación más del modo de produ.cci6n imperante y sus c;iu--



545 hay que bu5carla:1 en el deterioro ccon6aico ¡:encrnl. En estos Arcos se ubica un • 
sector importnntc do lo poblnci6n de oscnsos recursos dedicado o la producci6n y a los 
servicios, es procisomontc el deterioro el que permito ln permanencia y reproducci6n -
do dicho sector y contribuyo, c:n Óltiao 1nstonci11 o lo reproducci6n "barata" de la - -

!uer~a de trabajo. 





~e una manera general ntcndiendo a 

del 19 y ZO de septiembre de 1985, se lleg6 a 
la problomatica generada por los sismos 
considerar quo: 

- Los sismos pusieron un evidencin de uno forma brutal y despiadada las a¡udas 
contradicciones de lo construcci6n de la modernidad urbana de la capital de 
la rep6blica mexicana. 

- Una ciudad como la do M6xico no cuenta con informaci6n ni con or¡ani:acidn -
para casos de emergencia tanto naturales como industriales. 

- Los sismos fueron utili:ndos como pretexto para el desalojo inquilinario. 

- Ln cnttistroíe fortaleció a la organi:acidn vecinal autónoma. 

el gobierno se vio obligado a reconocer esas a¡rupac:iones y hasta a ne¡ociar 
con ellas, pero en la mayoría de los casos no solucionó sus demandas. 

- Ln expropiaci6n de predios result6 insuficiente. 

- La reconstrucción se inic:i6 sin la ayuda oficial, razón por la que los da•n! 
ficados, desde un principio, exigieron participar en la toma de decisiones -

sobre la reconstrucci6n. 

Los sismos no sólo derrumbaron edificios >'viviendas, sino taabi6n pusieron en 
peligro las formas que buena parte Je la poblaci6n de la ciudad de M6xlco ya habia en-



contrado para resol\•er sus problcCU1s habitncionnles, )" en general pnrn tener acceso al 

espacio urbnno. 

Posterior nl decreto de expropiación Je predios del 11 Jo octubre de 1985, es 

decretada ln nprobaci6n del progru=n ecorgento de 1Wno\'aci6n llabitacional Popular do -
Distrit:o Fodcn·nl, COlllO un or¡¡anismo público descentra! i:ndo, con porsonnlidnd jurídica 

y patrimonio propi.os, creado por el presiJcnto de 111 república ul 14 de octubre do - -
1985, con los siguientes obj1ni\·os: 

I. Reconstruir )' reorgnni:nr lns :onns marginadas que fueron afnctadns por 

los sispos en el Distrito Fcdural, con base en los principios de reorde

namiento urbano )" desarrollo social. 

II. Establecer una politicu de Jesarrollo social que considere la vecindad, 

el nrraigo )' tienda u gurunti:ar la propiedad )" el disfrute de una vi- -

vicnda digna )" decorosa, ordenar el uso anárquico del suelo, dotar los -

servicios de equipamiento urbano complementnrio, talos como snlud, educa 

ci6n, recreación, agua potable y otros b6sicos. 

111. Combatir la especulación del suelo urbano y pro~ovor el adecuado uso y -
destino del suelo. 

IV. Dar congruencia a las acciones. Financiamient:os e inversiones que para 
el cumplimiento de las metas prioritarias del programa realicen las de-

pendencias )' en~idadcs do la Administración ·Pública Federal y las de és-



tas con las de los sectores social y privado que participen, a trav6s do 

instrumentos concertados, al cumplimiento de los prop6sitos seftnlodos on 
las fracciones ontcr1oros. 

La oxpropinci6n de predios del 11 y Zl de octubre de 1985, provoc6 problemas a 

los damnificados por insuf1c1cntc, tanto porque hay un ¡:ron n6moro de vecindades en --
11101 estado que debieron ser cxpropi.::dns, como porque muchos terrenos bnldlos tampoco -

íueron nfectn<los, en los predios y edificios no cxpropiudos los intentos de desalojo -

se incre111entsron, pues los sis::ios fueron la oportunidad que esperaban los duoftos de -

los ina.ucbles pnra dc~n loJnr n los inqui 1 rnos r darle un uso mli~ runtnblc a lo:; pro· • 

dios que des~1nab~n n la vivicndll. 

Seg6n la~ organi::u:íones y Juntas J., \'ccinos de los diferentes sitios afecto-

dos, falta claridad en las respuestas 4uc hasta ohoru han ofrecido Renovación llabita-

cional Pop-ulnr r la Sccrctur1u Ju Desarrollo Urbano y Ecología; por estas razones, nl

¡unas agrupaciones lrnn buscado "Pº>'º ccon6cico en organi:.acionos privadas. 

Los rép1·esentantes Je las organi::acioncs do damnificados hnn luchado por lo- • 

grar que el decreto expropiatorio se amplie )' hacerlo cumplir con ln participaci6n do 

los vecinos, asl como la reducci6n en los precios de los materiales de construcción, • 

la creación do bancos de materiales en los :.onus afcct.aJus, condonoci6n del pa¡¡o del • 

impuesto predial, traslado Je dominio )' gastos notariales, asi como financiaiaicnto con 

baJ"S toslls de inter6s, por otra parte, los afectados rechn:.on las condiciones finan-· 

cie1ds y crediticias que se fijaron pura adquirir las viviendas que se los cntregar6n, 
se oponen t.n111bién al r6gimen de propicJad en condominio, adem6s de negarse a habitar • 



las viviendns pro\'isionralc:> que sin nin¡¡ún orden se hnl lnn instaladas en calles, aven!_ 

das y ejes viales, pues estas \•i\•iend.,~ (antes de 16minn de cartón cubiertas con chap.!!, 

poi:e )' 3hora de lf.mina &nlvnni::11da) representan un peligro por su ubicaci6n improvisa

da y =l pl•rncaJa. 

A dos anos de los sismos de septiembre de 1985, el gohierno, en cuanto al pro
blema hnbi.tacional Je los Ja:nnificaJos, cxprusn el hnb<:r resuelto el problema de 95 -

mil familias coco una \'ersi6n oficial Je gran triunfnlismo y que en su conjunto, pare

ciera que el problema de los dnmnificuJos pnsnra a ser yn unn referencia hist6rica o -

anecdoticn, dcb1Jo a que '"" ya un prcblc::i "rc5Uelto" o fnltan muy pocas cosas por - -

hacer. Ante tal \'c:-si6n, dirigentes de la Coordinadora Unica de Damnificados (CUD) s~ 

ftalan que existen aún m4s Je ll mil familias que quedaron íuora de los programas; res

pecto al proceso de rcconst.rucci6n, el gobierno le confiere un manejo en ol cual pare

ce que la reconstrucción se refiere sólo al programa de R<lnovaci6n llabitacional, pero, 

curios:u:icn~c no se toen n los demlis programas )' se ignoran las fuertes de íicir.ncias - -

existentes, no se senala que los logros conseguidos hasta nhora se deben a la organi:t!!_ 
c:i6n independiente, qu" ha luchado )' vigila.Jo a lo largo del proceso. 

El proceso de reconstrucción efectivamente ha logrado nvnnces importantes pues 

existen UflllS 85 mil familias atendidas; empero, el gobierno ignora a más de lZ iail fa

milias, alrededor de 140 mil personas a las que los programas existentes no toiaan en -

cuenta, tampoco menciona a las Z mil familias que toJav!u viven en tiendas Je campana, 

ni a las 8 mil que permanecen en campamentos con casas J., 16mina. 

Para las 44 mil familias a las cuales se les ha proporcionado vivienda nueva -
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Jel progr3ma de Rcno\'aci.6n llabitncional, este hecho les hn si¡:nificndo unn trnnsforma

ci6n en su forma Je \'Ida en dl\'ersos sentidos, por un lado, hny ínmilins que hnn mcjo

r.ado sus conJ1c1oncs, porque el hacinucicoto y l~l prooiscuiclnJ en que vi\·!:in era una -

lacru, sin embargo, en otros cnsos, las viviendas pequcnas han reprcsentndo unn reJuc
ci6n real del espacio que habitaban en el pasado. En el sentir de los pobladores, co

mo los de la "Un16n Popular Nue\"a Tcnocht itlan", alrededor de lns nuevns viviendas se 
dcsnrrol!a una cultura mucho a¡/is indi,·idual i:ada, que reduce las posibilidades de com~ 

nicnci6n, ya que pertenecen al tipo de condominio y no al de ln tradicional vecindad, 

"es la cultura Je ln propicJ3J privada, donde el cspncl.o del putio Jcj6 Jo ser un csp!!_ 

cio colcct.1\·o ... 

Las mejoras en las conJicionc• de: vidn en t6rminos de espacio fisico y de ln -

calidod Je las estructur3s que se habitan, hun resultado c:f1mcras debido principnlmen

ce n lo corriente de los ·mutc:rinlcs que se emplearon en ln con~trucci6n )º ln falta de 

a:antenimi~-nto, pues ~t menos de t:-cs nu .. ·s.es de construiJus, ya ~o pod1nn obst!rvn.r en mu

chas de ellas filtraciones Je agua, cuarteaduras cte. C11lculnndo que el 40\ d<> esas -

viviendas cuenta con "vicios ocultos", que t.•s el nombre técnico que se ernplea para de!_ 

cribir esos da~os. 

Las conJiciones crediticias del programa h3bitncional, han hecho que un n6mero 

considerable de fnmili3s em¡nccc a traficar con !ns viviendas de Renovación llabitacio

nal, los traspasos, nún cuundo son ilcgnles, se dan en los hechos, en ln medida que no 
~icnen posibilidades reales Je pagar las viviendas. l.a vivienda nucvn cucstn tres mi
llones de pesos, a pagar en ocho af1os y medio, con una tnsn de inter6s de 17\ sobre -

saldos insolutos y con una mensual idud de 30\ del salario m1nimo; por lo que ahora una 

-



íumilia que anlc.S p3gaba una rcntn con~claJa Je. .. :.o ¡a·sos nl mes. cstá·pngam.lo unos 4z 
mil pesos en el mismo 1~1pso. E~to h.;a hecho que muchi1s familias. sin un ingreso seguro, 
hayan teniJo que entrar c.•n el ~creado nccro Je ln vivienda. se dan tos traspasos,, sub

arriendos., se rcnt.:an, se prestan e incluso se nbnnJonan lns viviendas. 

A consecuenci.;i <le lo!> !>ismo:. de l9SS, la :ona 4lcl harrio Je los Angeles y el .. 

restco de las colonias Jcl centro J.: l:i c1uJ¡iJ Je ~t/;;>;ico, S<' enfrentan a una pol!tcica • 

de rcno\•uci6n implementada por el estado, acci6n <¡ue Jificilt:>Cntcc contcmpl'1 ol mejorn· 

micnt:o de las condic1onc.•!i Jt: hab1tabil1JaJ de los poblth.lorc~. mostrando sus incongruu!!.

cias,, al pcnsnr que el t.ii~cito u1·quitcctGnico pucJcJ rc~Ol\'(!l. un problcc.a que rcbas:i su 

campo especifico. L3 rc~cncraci6n plcnu s61o se lograrf¡¡ al resolverse los problemas 

ccon6micos u los ... ¡uc ~st.a :on:i c:st!I conLlicionut.l.a. debe ¡.:nrnnt i::.ar el plnn <le rcnovu- -

ci6n, por lo cenos, la permanencia y desarrollo Je la pobluci6n residente, y esto s6lo 

se cuiaple permitiendo que lns condiciones Je tl"'ubajo se sigan desarrollando, lo cuol -

necesita upo)·os técnico~. financieros y jurtdico·logulcs: ndumfl!" do sostoncr o incre-

mentar la economía Je! barrio )' :antener tu uctuul func16n habitncional en beneficio • 

de sus actcuulcs habitantes. 

Frente a lo que el cataclismo origin6, se tendría que hacer hincapi/; en los d~ 

predadores sistemas tccnol6gicos de la const rucci6n de 111 ciudad. Sobre tcodo, los de 

nbnstecimicnto Je agua potable y del drenaje, apuntando ahora lo mGs inmediatamente l! 
godo con los terremoto>: la sobrccxplotaci6n Je los mantos ncuifcros del vnllc de M6-

xico hn hecho altamente sensibles a los sismos, amplios sectores Je In ciudad. Sin -

tratar de minimi:ar la magnitud e intensiJad del temblor: 7,5 a 8 grados de la escala 

de richtcr, pero es evidente que tanto lu sociedad civil como la política, y lu ciudad 
misma como ente material no estaban preparados para un impacto de esa naturnlc:a. 





-1 AUTOGOll!ER.'>0, en su tra)·ectorrn de vinculnci6n populnr, conocimiento de 

la realidad y dccocrnt1:nci6n, hn lo~rado nvan:nr, cuando dcstncnndo lo relnci6n entre 

la práctica ncnd~cic~ y pol1ticn, se hnn fundido estudiantes, trnbnjndores, y aquellos 

scccores del pueblo a los <lUC' se intenta servir, en este :;cntido la intcnsi6n como Pª!. 

te de la instancia auto&obierni~tn, es ln Je ofrecer u11 plnntcnmiento en el que los p~ 
bladores organi:ndos l·rn.:ucntrcn ~u~pl i:1das sus altcrnnti\·ns pnra ir abriendo mn)·orcs -

cauces de pnrticipnc16n par:i r:i(,s. )' cf,s vecinos, para difundir SU$ ncccsidntlcs e ínter~ 

ses comunes, para fundir su rnov1n:.1c11to con el de otro!> sectores dl~t pueblo tnmbién en 

luchn por rcsulari:..ar 1.:t tc..·nencin Je :>u ttc.•1-r:t )' h:Lccrsc Je un techo t..lonJe vi"lÍr, ns{ 

como para profunJi:ar en el Jcsnrrvllo de su conc1cnciu po11ticta, hncicndo ver cuales 

son la!ii cnusas polit i.;a!i y c..:.vh6~l.~ .... ~ ,¡uc cst.~n .!c!.':'5::: t!c los rrohlt"rr\.'l'i. de vivienda -

que dla .:i J!n enfrentan. Es en este contexto donde el plnntenmicnto elnbor;ido ofrece

rá sus mejore!> frutos e ir~ cncont.rnnc.lo su Jicu:nsi6n real: en tanto instrumento que -

en munos de los pobladores sirva co~o medio de icpugnnci6n en contra de los intereses 

de lu burgbesia y 5u estado. 

Ln acci6n orgnn•:nda del pueblo y l.:i movi!i:aci6n masiva motivnda por el des-

contento ngudi:ado cndu dla c&s por la política de desalojos y demoliciones, ln elevn

ci6n de precios en el pago dc los alquileres >' en los productos de consumo populnr, -

nsl como por lu insuficiencia cada ve: mayor del poder adquisitivo del snlurio, ln fa! 
ta de libertades pol1ticas y la curnpufia de rcprcsi6n desatada en contra de todos aque

llos mo\•imientos y orgnni:acioncs democráticas que luchan por la cmnncipnci6n dol pue

blo explotado. En este sentido, toca a los propios pobladores r \'ccinos de ln colonia 

Guerrero y sus vanguurdias organi:aJas, articular con respecto n sus objetivos cstrat~ 
¡leos, el programa general "laborado, a fin de ins.,rtnrlo )' modificarlo en ln medida -



que sen necesario y responJn al desarrollo de su ::io\•i.cl.onto, a ln amplitud de los fre.!! 
tes de lucho abiertos, a su capacidad de movill.:ncidn, difusión y vinculnci6n con -

otros sectores del pueblo an lucha, ns1 coco n 111 cnvorgodurn de las coyunturas polit_! 

cos y económicos enfrentndas, es d"cir, on función de la articulación de fuer:os rcsul 

tontcs de lo tacticn de luchn asu:11idn. 

Estos objetivos abarcan los aspectos sociales, económicos, pol1ticos, de ima-

aen urban'!• de vivienda y de equipwoiento; coCIO alternativas que aseguren la permanen
cia y superación en ln calidad de vida y nivel de desarrollo de los habitantes como -

fuer:.a de producción. 

OBJETIVOS ECONOMICOS: Asegurar lo pe.-mnncncin }'desarrollo do los talleres, -
pequeno industrio, comercio cstnblocido y bodegas, man

teniendo su nrticuloci6n con ln viviendo. 

Conse1·v11r y fortalecer el papel del barrio dentro de la 

ciudad y las funciones que lo caracterizan. 
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- Como :ona habitaclonal para poblaci6n de recursos bajos y medios, articulan

do pro&ramns complcmentnrio• de \'lviend'I, como ln rohabilitnci6n de vivienda 
existente ndcm&s de In construcci6n de \'iVienda nueva de bajo costo. 

- Como :ona de comercios ostnbleci<los ;· por ende como fuente de trabajo de los 

residentes en el barrio: conservando la rclnci6n vivienda-comercio y vivio9 

dn-tnllor. 

- 'tomo :onu de proJucci6n artosunul r seci-industriul; gnrunti:undo ln existen 
cia de los pequenos talleres Je cnrpinter!n, cbunister!u, etc. Como fuente 

de trabajo Je la población residente. 

OBJETIVOS POLITlCOS: En torno a los problemus ocasionados por los sismos do -
septiembre de 1985. 

- Lu adopción por parte do los pobladores, de posiciones que refuercen los - -

plantcaciontos surgidos n partir de lu lucha reivindicativa de las organiza• 

cienes de vecinos ante los programas que lleva n cubo ol estado. 

Aprovechar y mejorar los recursos del barrio. 

- Frenando el proceso especulativo, ordenando la utiliznci6n del suelo urbano. 

Asegurando la reinversión social en el mismo barrio de las r.cntas generadas 

por el proceso de reconstrucción. 



Rcfor:.ar la carnctarí:sticn \•ida comunitaria de los habi

tantes, dotando nl bnrrio de los servicios y espacios -

que requiero purn ello, yn scnn colectivos o no, consor
\'nndo y ""'jornndo nqucllos con los que yo se cuento. 

Asegurar In apropiación y control de la utili:nción y 

destino dal espacio urbano por parte do las organi:acio

nco rcpresentntivns del barrio, logrando su presencia en 

las instancias d~ dosiclón de las acciones de reconstruE 

..:i6o, )' l!O b~ncíicio de todos sus hnbitnntes. 

Ol!Jcll\'O IMAGEN URllA.\'A: El deterioro físico y visuul del barrio debe ser con

t rarrestndo, n la .-e: quo deben recuperarse espacios 

como la calla parn la convivencia, recreaci6n y arti

culaci6n del barrio en su conjunto. 

- Rcvalori:ar la actual estructura dol barrio, de calle 111an:ana a buja altura 

adecuando la cul le como espacio de con\' i vcncia comunitario mediante la dota

ci6n de 6rboles y mobiliario urbano. 

- Reafirmar los puntos actuales de referencia urbana, histórica Y cultural. 

Eliminar los usos del espacio urbano que contribuyen al deterioro ambiental. 

- Evitar la circulación innecesaria de vehículos, definiendo un circuito vehi-



cular tanto a lo interno coco n lo externo del barrio y ln ubicaci6n de esta 
cionamicntos, pnrn garnnt1:ar la fluida: del tráfico vchícular. 

OBJETIVO VIVIENDA: Dc!sarrol lo del pro)·octo Je \'ivionda como tnl, en tanto es

pacio destinado ni ~onsumo directo, n la reproducción de -
la fucr:a de trabajo. 

Es necesario mantener y consolidar ln función habitacional 

y sobre todo su sistemn Jo vh·ienda: l.A VECINDAD. 

- Mantener o aumentar en ln cedida de lo posible, l:i nctunl Jcnsid.nd de vivie_rr 
dn. 

• Frenar el proceso <lSpeculntivo con el terreno que genern el cnmbio de utili

:aci6n. 

- Mantener la relaci6n al entorno y lo imn¡cn que cnrnctcri:n al barrio conse~ 

vando la estructuro de la man:ana. 

OBJETIVO EQUIPAMIENTO: Dotar ni barrio de un espacio cultural que refuerce la 
\•idn comunitaria característica de los problndores; en 

el cual desarrollen actividades que contribuyan a su -

mayor intcgraci6n como parte de su comunidad. 

Todos estos objetivos mencionados anteriormente se sinteti:an'en uno propuesta 
¡eneral en el barrio de les Angcl<ls, de la cual forman porte los siguientes puntos: 



1. .. &.-•t• 
L~•11aes&a 
--~*11 ••t• 

A-Al htlela __ ...... 
Salvo excepciones que confirman la regla, tal parece que la vivienda popular -

est.S destinada a ser inaliccuada, lns normas comunes que la rigen son: acomoc.lar el má

ximo nG.mcro de vivicndus en los lotes y terrenos asignados a este fin, invertir lo m1-
nii:io en la construcc16n, en tcrminos Je muteriales, tiempo y superficie construida, -

así como aquellas otras normas derivadas d~ los reglamencos en los que se hnce dcsta-

car: la condición social de los pobladores (composici6n familiar, estado civil, ingr~ 

sos totales, capacidad de ahorro cte.), impuestos por instituciones del estado y ban-

cos que tienen que ver con su financiamiento, sin embargo, dado el n6mero y calidad de 
las \•iviendas que se construyen con este objetivo y sus escasas posibilidades de ncce-. 

sibilidad ccon6mica por efecto de los precios que rigen en el mercado ~e vivienda, el 
impacto y consecuencias en el desarrollo de la ciudad y su organizaci6n espacial, cada 



ve:. es .. ~s notable, cadn \'e: resultan :o6s e\'identes lns dctcrminucioncs econ6111ico·pol! 

ticas subyacentes n dicho problema, por lo que cadn dín resultn m~ dificil n las auto

ridades hacer creer a las JOnsas del pueblo que los problemas son de paisaje urbano o -

de desordén citad1no; arguDento:> 4ue son yn insostenibles frénte a los problemas y ne

cesidades rénles y cotit!lnnos que \'i\'e la mnyor1u del pueblo explotado. 

El proyecto de \'iviendn propuesto enfrenta una nmplia gama de intereses expre

sados en el sistema de pr6ct.iC3• que, tanto el capital inmobiliario y financiero repr!:_ 

sentado por in\'ersionistus privuJos, rcntista!l, casntcnicntcs, promotores y usureros, 
como el conjunto e.le institucionc-s y ap:arutos Jel cstaJo a su :;er\·icio, pre~endcn impo ... 

ner mediante sus poll:tic;is Je re¡;eneraci6n y oejornmiento, emp1·ondidad de manera reit!:_ 

rada en contra de las nasas oprimidus del pueblo, un ejemplo reciente y vivo de 6stas 

politicas hu qucdaJo de x:ianifiesto en "1 programa de Rcnovaci6n llabitacional. 

Zona de estudio: barrio Je 105 Angeles • 39 hectf&rcns. 

Metros cuaJl'ados de constnicci6n (equipamiento, viviendo, bnld{os) • 
• ZH 886.Zb mz 

Metros cuadrados de vivienda ocupndu actualmente • 165 975.95 m
2 

considerando a6n las viviendas demoliJas pero que 

contaban con poblaci6n y la cuul ahora pernanece en albergues. 

Poblaci6n actual en el barrio (1986) 17 026 habitantes 



Promedio de habitantes por \'i\•ienda o coi:iposici6n familiar: 

Encuestas elaborados • 120 encuestas 

Habitantes cc~ndos M SSS ha.bitantes 
Equivalente en íamilins con 5 miembros 

• .\. 9 miembros por f1101ilia • S 

•li 026 h11bitontes • 3 40S flllllilias 

Dosificaci6n motros cuodrndos por hobitantc: 

Poblaci6n actual en el bnrrio 

Metros cuadrados viviendo 
ocupada actualmente 

Delll\andn de vivienda nue\•a 

Modulo b6sico de vivienda tipo: 

Habitantes que Jcmandon viviendo nueva 
Ocaanda de vivienda nueva en metros 
cuadrados. 

Metros cuodrados por habitonte por 
vivienda. 

• 17 026 habitantes 

• 165 97S .9S m
2 

? 
30 312 .16 111· 

• 3110 habitontes 

- 30 312.16 •
2 

• 9.7S 111
2 X habit. 

• 9.7S 111
2 

• 4 X 9.75 1112 • 39.00 Dlz de 
MO IJU LO BAS l CO 

Dll V IV ll!NDA. 

T'f 



PROPUESTA DE VI\'! ESDA. 

Pro¡:rumn Arquitect6nico. 

Mediante la observación Je 13 tipolor.!a Je ln \'Í\'iendn existente en la colonia, 

las demandas presentadas por parte Je lo• publuJore•, y haciendo una compnraci6n de -

las propuestas c!aborndus por el esta<lo, >e 11<"¡¡6 a la proposición <lo un po¡:rnmu nrqu! 

tectónico correspondiente a las unidades Je viv1onda unifamiliar tipo 1 y tipo Z. 

En ~l e.squecia funJ41znct1tul Jcl moJulo h!tsico i.h.• vivicnJu. por sus funciones y C.!, 

ract.er{sticas gcnc-r3les,. ln :ona <le cst:u· junto con la :onu Je comer, ocupan un lugar 

i.mportnnt.e por lns activ1Jadc:s que :1h{ se desarrollan, rc:prc!lentan el C!tpnciu ''º rcu-

ni6n social )' fumiliar pues las ac:'Li\'it!aJC!s co:uncs son de convivencia. 

Los restantes c•pacios que conforman la \'i\·ien<la cstnrlin nrt!culndos n esta pr_! 

mera :ona:- la recnmara st.• ubicn en unn :ona '"te rC'l¡ativu intimidad)º apnrt.nda de la es

tancia )'el cuncJor, tunienJo un:i rclaci6n directa con el hnno fnmilinr, en el cual -

por su discfio, se busca que J>Or lo menos Jo~ pcrson:ls pu~tlan l1ncur uso del espacio nl 

mismo t icmpo. 

Cl prep:iraJo de los al imcntos rcquicrt.' Je un espacio articulnc.lo con ln zona de 

COMcr, asimi;mo la :ona Je prcpt•raJo de alimentos sc¡lara n In :011a de lavar Je las res 
t.antes :onas Je la vivienda, lu zart.1culuci6n Jt:.• la :tina e.le luvnr y Ja cocina ¡>ropo1·ci~ 

no a esto y a el bullo fnmiliar lu iluminaci6n y ventilación rcqucrl.ln para su funcion!!_ 

miento. 
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VI\'IENIJA Tll'O (S 72). 

' Estar y co::icr . 15. s. z ... 
Cocin:ir IJ. 7 7 2 .. 
Oorcir 5.60 .. 2 

Aseur 6. 7 7 "' 
z 

Arca hnbit u ble . 37. St> ..,z 
? 

Lavar 3. 4; ,,,. 

Descripción del Proyecto. 

ESTA 
SALIR 

TESIS 
DE LA 

\'l\'!E)';OA Tll'O 

Est :ir r comer 

Cocinar 

!Jo ri:1 ir 

Asenr 

ltO BEBE 
BIBUQTECA 

(HO). 

- 18. 90 m 2 
, 

"· 77 .. -
' -36. 4 7 m" , . lo. 11 m· 

hnbit:iblc n.zs 
, 

Arc:i . m· 

l.avur 3. "7 m2 

Escnler;i 6.30 mz 

En el barrio de los Angeles se dctcct6 una demanda de 622 viviendas que cubrio

ran las neces idad.:s do :n 10 habitante> agrupados en fumi 1 ius con un promedio de S mio!!! 

bros: rara lo cual se Jcfinic-ron dos :.ipos de vi\•iend:i: ln vivienlln l (con sus varia!!. 

tes, la vivienda tipo IA y la vivienda tipo !U) y lu vivienda tipo 2 para un m6ximo de 

4 y 7 integrantes por vivienda rcspoctivumentc; dichas propuestas tienen cabida on los 

terrenos distribuidos por man:anas dentro de lu propucstu urbunu, lns dimensiones del 

m6dulo b6sico de vivienda (39.00 m2 ) cstt.n dctcrmin11dos por lu dotaci6n de metros cua
drados por promedio de integrantes por familia an el barrio (9.75 m2 ). 

La dotación de vivienda de ambos tipos en cudu terreno fue dct~rminudu en base 

al an61isis de dcnsidnd de poblución en el barrio, en el cual, el porcentaje de hcct6· 

'f 9 



rc:a' con ::.cnor Jen~1J.1J Je pot'1ac16n co:rc~rondc .ll C>O\, :ipl1cahlc n la ptopucs.t;i J1..• • 

\'l'\·ienJ.i 1; el t<":r.t:antc ..:O\ CtHn.·~fHJ.nJc ~• 1-.:-. hecthrc.ns con =.ayor llcn:o1.iJ01d Je pohla· -

c:i6n. :iplic.ablc 4 lu ¡tr·o¡,uc:~t.:1 Je \'i\·1rthl.- tipo!.. c;1r~ctcr{!H ic;1:. qu\! funclon;1n en t~ 
00:. )'~.-.J., uno Je 11.}:. l~ tctrcni:.:. :Je l:a propuc-'!'lt:i j.:l"f1t·rnl t!t• \.·1 .. ·icn<ln. 

! ,¡,.! 
•.:U!i!iT:HJi.!ClU!( '/1'11~:40A ¡e..¡u1,·A~1r;.0,TU 

1 42 j'/"/.o/ ;?4 417.44 16 <Jtib.42 1 

:.tZ 
llALl>lO 

<JY4.0U 

¿ 14. 7ó 

4 4d':;l.I)"/ 

.1.2 m·:MA:IDA 
'll'I. :IU!::'/A 

9 IIb. Itj 

10 Utj.62 
!5 1 o ':i':il.'I'.> J d 'J'.>'/.h 

l----:1;-;6'----t--,,.,,.-7U::'.d,-'j,-",-;l-;l----l----:¡i¡IT.1T¡ ¡ -- -2 I 50. 00 

r 1 ¡o '.><lo. ill - o 29 '.>. us-i----,;1:._-"'d'":..:,ti,..:,,,•7J~. =-uo"'=-""-..,t---7:.)9'::~7'.":':"~7'--t-1_1_T_·r:_._gi;---J 
!ti 1 l'.>b.DU 2 &'.>t>.07~- t>')').';13 

-



J .. :a C&bl:1 !\o. l tit..·nc :anot.li.lo!t. p"'r c;aJ;i una Je l.aj, a.an:ana:;. quc- con.5tltU)'Ct1 el 

barrio. lo, metro~ cudJradOl '¡uc rcprcs~n:an Vl\'lcnJ~ en aal c~latlo y la i.¡uc hu 5iJo -

Jemal ida o quC' UCl,,'.C~"-t-"' ~c-oolc1·'."i.c ¡1otr3 cJ1!,~nr \'Í\'lcnJ;i nuC"Va. Dctcrninadn la ,lt..•man· 

J.;¡ Je \'l-\"tc..·n~., nuc-.·:i y l;l. pvbla.~¡611 po1 ft".'&co:aollar, ~'~ pro~cJ.i6 a C"St;iblccc:r las curu_s 

tc:r!stiCo'l:. Jt:'.' ln propuc>t a .i~ v1i. len..!~. por la LU.11 S.t" fijaron 410'- tipo!!> Je \•ivicnlln • 

por cruc-r¡o~ ..!c..· cotspO~h.:lé1n i· .. uuli.:.ir. 



1-3 tabla ~o. ? 1tuestra el nócero J" t"rr.,nos por !Oan::inns Jcntro üc la propues

ta urbana, su valor en "'"tro> cu:>Jrado> y ln cnpaciJnJ de pobl11ci6n que pucJen conto-
ncr. 

PROPUESTA Df; E.QUll'AJ.llE:-"TO. 

l'rogrnma Arquitcct6nico. 

Lus carnctcristicns que conforman el cspucio cultural han siJo üctcrminadns por 

!ns actividades a rcali:ur en su interior y exterior, tomando en cuenta que este cdifi 
cio atcndcrl a lu población del barrio de los An¡;elcs en todns sus .,Jades, princ1pal-

aentc 11 partir de ln edad cscolar. Lns neccsidude• u cubrir son multiplcs, teniendo -
como sutisínct:or el si¡;uicntc programa 11rquitcct6nico: 

l. 

:;. 

~. 

s. 

BlBLIOTECA. 

Sula de lectura. 

l'at io de iluminnci6n. 

Sanitarios. 

• uo. 90 

15.10 
z l. :;o 

• Acervo bibliogrlíico. • 21.30 

ESPACIO CE!-IRAL. 

P6rt ico. 

ata 



6. Patio. . 121. 68 ! 

"' '. Sn!6n de rcunlonc s. 91.96 z .. 
8. Cafetería 30.42 

, .. -
9. Administraci6n. n.so 2 .. 

10. Loc:1! de vc.•ntas. 30. ~ 2 .. 

TALl.ER1'S. 

lL Taller Je carpintcri:i 
' lZ. cort~ y conf. • 9l.Z6 m: Tullcr de 

13. cloctrici.Jad. • 91.Z6 m· Taller de 

14. 14.~0 cz Andén. 

IS. Arca de car&• y desear· 
> 

gn. 6b.íl0 .. -

11>. Circulaci6n 
, 

• 151.87 .,-

)º !&reas Vé'rdcs. 

AREA TOTAL l Z70.S8 mz 

• Acervo 
bibliocrfifico. l 292.88 m2 



La neccsid:id de dotnr de un cspncio co=unitnrio al bnrrio de los Angeles fue -

planteada en base n requerimientos de tipo socinl y cultural, principnlmen~c por la a~ 

scncin en el bnrrio de ~spacios qu~ tengnn la función efectiva Je integraci6n comunit~ 

ria lo 'tu~ ~e pret~nd~ logrnr o6s cubalocntc al n~ocinr ~1 espncio cultural Junto con 

la pla:a de los An&clcs, actualmente el m6ximo punto de rcuni6n en el barrio, cnfati-
:nnJo <..'"Ste cnr!1ctcr al ~onforn"r un ;1i:rup:1t?iiicnto con el templo cat6lico de nuestra se .. 

llora de lo:; An¡:elcs: centro rclq;ioso: In pln:a: centro d.: rcuni6n: y el edificio -
propuesto: <:sp:oclo cultur;il. 

l>cscr1pci6n del Proyecto. 

El muestreo dctcrmin6 un total de 4177 alumnos de prlmnrin y 3436 alumnos de s~ 

cundarb,_quc representan <!l a.H\ del total de 111 poblaci6n en el barrio; 11domlís 1h: 
2560 nit10• menores Je 5 utlos, es u fsta población principalmente n ln que cst6 dirigi
da la propuesta de biblioteca dcnt ro del cspncio cultural. 

Us importuntc mC"n1:ionar que l:J pohlaci6n con l'Studios Je prcpnratori;1 reprc~cn

tu un total ~irnilar al J~ la ¡Joblaci6n con secunJnri¡t, solo qu6, ruicntrn~ ln pobl;aci6n 

con :>ccunJiiria continúa sus l..·:·auJios, la ma~·or!~, Jl• los preparatori:1no.s no hn conclui

do con esto~ debido a que }1a tcr1iJo '(UC ir1tcgrursc a 1:1 ;actividad proJuctiv~•. mucl¡as -
Je las \.'ccc~ Jcntro Je las opcio:u•s que ofrece el mis.mu barrio. Estn es la situnci6n 

que motiv6 lo imJllantaci611 Je los t¡lllcrcs dentro Je la ¡1ropucsta del espacio cultural, 
lo cual, constituye part.c Je los objetivo:; <lt.• trabajo, plu.·s ascl:ura la pcrmuncnciu )" 

Jcsarrollo de los t.allcrcs )' pcquefw inJustria en el barrio. :u.lt·mf1s <le cumplir con el 



objetivo principal Je la• propuestas: la supcraci6n on In cnliJnJ Je viJn y nivel Je 
desarrollo Je los hnbitantcs ~el bnrr10 como fuer:n Je producción, 

La biblioteca se encuentra en el extremo i:quierdo del edificio, su acceso est& 

e1U11arca,10 por un patio descubierto)' pcrgolnJo, que también es aprovechado para ilumi

nar el locnl )' Jnr vcnt.1laci6n u los su.nituri.os. sobre los cuales está el acervo bi· -

bliográfico al cual, se acccJc por :-:icJio de unn cscaleoru metftlicu: ln capacidad de la 

biblioteca es Je 3~ lectores n In ve:, J1stribu1Jos en 9 mesns con 4 asientos cada una, 

se pretende que este espacio sea consultado por el alumnado de los talleres y tambi6n 

contnr con un :tcer\·o Je cultura gencrul para el resto de los lcctorcse 

El pórtico es usado como un espacio semi-pGblico por exceluncia, a trav6s del -

cual se relacion:in el ru:iblto Jcl espacio pGblico (pla:n Je los Angeles) y lo privado -

(espacio cultural), en donde el edificio recobra toJa su dignidad como elemento consti 

tutivo del barrio, en donde el limbito Je lo p6blico se revela como fundamental: inmo-

diat.o al p6rt ico so cncucntrn el patio, que es un cnmpo o volúincn espacial n modo de -

elemento or<lcuu..!or 1 en torno al 4ue se ns,rupu~ y orguni:an los espacios; en terminas -

generales este espacio es ordenado por su centralidad dentro Je In distribución del -

edificio, por la regularidad Je su forma y su dimcnsi6n dominante. 

Ordenados en torno al espacio del patio, se encu~ntron una serie Je servicios -

que comien:an con un local Je \'untas en el cual se expender/in principalmente objetos -

producidos en los tallurcs; el salón Je reuniones se compone Je un cuerpo rcct:ingular 

completamente cerrado cuya salida desemboca hacia el patio, interiorm,nte el sul6n se 

divide en nivele!) con 7 hileras de l:! butacns cnda una. en el nivel mti.s alto del sal6n 



-
se encuentra una cabina de proreccl6n r en un nivel mSs bajo remntn con un estrado -

hacia el que estará diri¡:1da la at.,ncí6n de los concurrentes; junto al sal6n cst6 ln 

caíeteria, la cual Jari ~crvicio principltlmcntc nl al11mnnJo Je los talleres, puJiunJo 

atender a 1~ personas a la ve:, por Últ100 c~tti }¿¡ 4\Jm1nis.traci6n, ln cunl tcndr5. la .. 

íunci6n de const.•U•r l;i .•s1stcncl;i Jcl personal 'I"" luboru en el edificio, además de -

encargarse de la \'Ígila11cia y c3nt~nimLcJ\to Je ésto. 

En c:l cx.t:--emo Jcrcc.:ho Jc-1 t<difi~10 se encuentra <!l núcleo <le los talleres, el 

cunl cst.5 artil;Ul..'\Jo por un patio rcctnnj!u!ur dL•scubícrto y pcrgoloJo en cuyo extremo 

cst.ú ~1 anJ~n '-tUC sirve <le paso :• los i-:cnL"rOi'i que transitan Jcl fan.n~ J.c c:irt;,:i y dcSCU!_ 

ga. l:l taller dc carpintería e~ un cuerpo irr<!~ulnr 1.k S lados con una capacidad para 

.?4 ulur:inos co::io los dcm!'Ls tullere~, tic=ne su acceso en un vcstibulo que se urticula -

con el pnt10, el pórtico, )'el pat10 Je los tulleres. 

Los talleres de clcclriciJdJ y cor~u y confccci6n se encuc11tran contenido~ un -

un cuerpo alargado r Je 6 lados, separado:; entre s1 por un muro divisorio y, compnr

ticndo el mismo núcleo de sanitarios, el cual se distingue Je los tulleres por tener -

un ni\"cl de losa mtís bajo. lo cual permite a los tal le res el tener otra tiren e.lo iluml

naci6n, la cu:1I se Ju en los sanitarios por m<!dio Je domos con ventilación. 



ID 
La propuesta de fin11nci11ciento que h11st.n el Qoccnto se ha llevado o cnbo os 111 

Cooperoti\•a de Vivienda del barrio de: los Angeles, que consisto on ln crooci6n do co~ 

perntivas de vecinos por :onas en 1:1 colonin, en don<lc se incorporan 11ctivld11dos org~ 
ni:ativas tales como cducnci6n cooperativa, cnmpana de ahorro y nsambleo constitutiva. 

El sistema de financiamiénto no se refiere únicamente al do un habitante por -

su vivienda, sino de un grupo de hmb1tante~ paru un grupo do viviendas, en cuanto al 

ahorro prev.1.0, este pcrmitir!i a los pobladores contar con una cantidad determinada P!. 

radar un enganche que nmorti:ar& la t.nsn de interés de un cr6dito obtenido a trav6s 

de la cooporati\•a como intercl."diario bajo 111 l!ncn de "Crédito Puente". De 6sta man:_ 

ra, la co?perat i\·a de viv1cnd" es una sociedad regida por los principios del cooper11-

tivis1110, constituid,., por un ¡¡1-upo Je pcrson.~s decididns n .,nfrontar de manera colect,! 

va y organi:11da, su necesidad cocún de vivienda (En M6xico se rige por la ley general 

de sociedades coop<:r11tivas de 1938). 

Los cooperativistas han scnnlado que su organitaci6n uo tllrmina con la cons- -

trucci6n de una vivienda: asegura el pago regular de las mensualidades por parte de 

sus asociados; organi:n la administraci6n y mantenimiento de sus conjuntos habitacio

nales; fomenta y organi:a el ahorro regulur de los socios; obtiene cr6ditos pora gru

pos de no asalariados, que no pueden acceder en formn individual al mercado; permite 

que las occiones de regeneraci6n urbana sean controladas por los pobladores y en ben~ 

Ciclo directo de ellos; con la propiedad cooperativa (a baso de contratos de uso y g~ 



ce), se límita ln libre dispo1ici6n <le ln vivienda, controlando que las viviendas de -

inter&s social queden siccprc en o;ano> del pueblo r no C'1i¡;an en el podor de los espe

culadores, ning6n ¡3~to d~ pro=oci6n d~ vent.:1s, nln~una cnsu vac{n. 

-
La propiedad coopcrat1va es el de racho de uso de la vivienda para el socio, el 

socio es el ducno del cn¡>it3l aport~Jo: con su ahorro ¡1rcvio. co1\ su mano de obra, -
con sus amorti:acioncs de! prcst.nmo~ El soc10 puede v~nJcr su vivienda solamente a ln 

coopcr:itiva, la cual, controln las ¡><asonn~ que ingresan :i lns vivicndns, \•orificando: 

su ncccs1dnd de viYic..•JtJ~1, su pc:-:.e~encin nl grupo mayoritnrio de hujos recursos, su a.u 

scncia de •·sp!ritu de lucro. 

¿Co=o contcmplu el financiamiento de la vh·iondu el INl'ONAVI"r n trav6s del "cr!:_ 

di to puuntc"? el instituto del fondo nacional de In vivienda para los trabajadores ..• 

tiene entre otros ob.iutivos el de financiamiento do pro¡:rnmas Je construcci6n do vi- -

viendns destinndns a ser adquiridas en propiedad por los trabnjadorcs, estos programas 

de construcci6n son propuestos al instituto por un grupo de trabajadores sindicnlizu-
dos o no. cuyos requisitos iniciales que deben presentar son: 1) datos generales Je -

promoci6n; 2) ruprcsentantc o reprcscntaci611; 3) dercchohabiuntes; 4) estudio socio· -

ccon6mico; 5) contratistas; 6) terrenos; 7) memoria descriptiva del prorccto; 8) Ante 

proyecto urbano; 9) Antcprorccto de in¡;cnicria urbana: 10) nntcprorccto arquitcct6ni-

co; 11) especificaciones b6sicas; 12) estudio Je preinvi::rsi6n; 13) presupuesto. 
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SOCIOLOGIA DE l.A COM'J!~IDAD URBASA. • • • • • • • • • • • • • • • • • andcrson mcis 

URBANISMO Y DES 1 GUALDAD SOC 1 AL. . • • • • • hnrvey da vid 

LA CUESTION URBASA •.••.••.••••••••••• > .'. ·~ ; ~ . manuol castells 

ISICIAClON A L,\ TEORlA ECOSOMICA MAR.xISTA ••••••• ; · .• · • • • • • ernst mandel 

• • • cornforth 

jean lojkine 

:; .. , . 

EL MATERIALISMO Y EL MHOOO OIAl.ECTICO. '.• ••• 
¿EXISTE LA RE!>'TA DEL SUELO URBA.'\O?. .:.•. 

,,··: 

EL VEC 1SDAR1 O URllA/\U. . • . • • • . • • •· ·• ····- ··; ••, . susanne ke ller 

ZONAS DE REGESERACIOS PRIORITARIA ••••••• 
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