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con caracterf5tica~ s~mejante~ an irlt~racción con titras dentro de una 

totalidad, sirviéndonos como has~ para que las alternJtiv~~ rus11ltantcs 

~irva11 como (l]~n1c11tos de solución a )os demj~ polJlJdo~. 

El trabajo so diviclo en dos aa1pl1as sccc1onus: 

1.- lJ pri1;1r.rJ Sí!Cc1ún se rcliure lJ r.011ccptualilar.it,¡¡ t~óricü rJol 

!3itu.1ci6n n1vvl 1:iundinl 1 drspués nJ vcl n11cional, rv1lon;il 1 úe unJ 

mic:ror¡:iqión )' finalmttnla se aborda un anjJ1s1s de lJ localidJd. 

2.- LJ st.1 9unJJ. ~iQCCJ.óll tratJ .11 proyecto arquitectón1co 1 a partir de lar. 

conclu;iones da ld cu11cc:ptu<..1li.:J:.:11J¡¡ tr.:1'Jr 1c.1, p¡ir J Ll .. 1r p .. 1:.0 ~il progr1Hli1 

urba:io, del que a ~.u ve;: se desJrrollJfl lor, pro 1J:-tHnLis arq111tP.r.t.ónicoJ 

particulJres ¡1ara llegJr· as! al dcsar·rüllo d~ cadJ proyecto en particular. 

El tema se trabaJó sobre i• b~sc bibliográfica que ya se cita al 

final del estudio, de li~'..i ci::perir.tiClJS en lils v1si lJs, de cJmpo y con la 

bas~ de dalos obtcr11dos por er1cuostJs ruJli~auas directamrnte con la 

comunidad. 

El trJbaJo consl.'1 1IP XI/ c¿,;Jí litl os: la presentación del teQa con el 

prólogo, introducción, delimilacion llistórico- tr!mporal la delimitación 

del problema a resolver; una c~plicación general de las bases teóricas 

c>lc>mentales para explicar de acuer<lo .11 r:1/>todo del materialismo histórico· 

llialécticu loo f1,nómcnoo de la pc.rt1Jd,,acirrn dPl desarrollo capil.ilisla en 

Mó•ico, el proceso d~ urbanización y desarrollo económico de Ja cd. de 

MéKico 1940-?U, las pollticas del Estado respecto a la agricultura 1940-60, 

para entender a la vivienda en la cd. de Mé•ico y l•G pul!licas de desarro

llo después do !970 fHr·,1 sabc>r la forci,¡ dP <lclU~r rfpj carit,11 industrial Pn 

el sureste du \lf?ré1[r1t: p.:iril J l PtJ<lr ;¡ 1111.-1!1 co11c tu:11nnr:; lP(1ri r:.:is qur. nos 



pari;.i tan l)Emilir unas Hipótesi5 del desarrollo futuro oe la m1crore-

gión y de la localidad; 2lDesarrollar un programa urbano para det~rminar 

las necQsidade~ e~paciales dol ll1gar, J~rartjuí;ando a éstJs y a5I podur 1tar 

las ba5es para lo elaboración de los diferentes programas arquitectónico•. 

DcD1Jo l,i r:xlí!11si1;n del lt·m~1 t1 l lrJtJajo quPdJ incomplelu en f') 

aspecto pro·yeclu.:il sobrC'lucJo, dada l,1 fallJ de p.1rtit1p.int0s para la 

rvali.~Jción LlP proytntos que complelf~ll ul µlant~am1P11to gP.111?rJl del 

programa urbano por lo que el tema queda abierto a la part1c1pac1ón de 

otro!; grupos. 



I I . I ,,, T H CJ D u e e l CJ 1\1 

El pohl ado "La La;i l la" sr. ¡;;icu~ntra al 11orl u rJ¡; 1 a Jsl~ dG Tanc¡¡-

mic/Jup.in r.11 el mu111cip10 de Jc'.l.ltip~111 dP Morclo~, en la zoriJ riur~slP. áPl 

~stado de VerJtru:. Esta región, e~ co11si~cradJ una dr las ~~s importantes 

pura la economía del pJis por r.er pr·o:!lictara de a.::u1re 1 putróleo crudo y 

l)JS. A part:r dula d\:>CJda dl' lo·,; 6;._~·;:; :;0 ha vcn1tlo úanúo un r.\pido µrocE?so 

de industrial1;ació11 r:i lJ :un.1 dc,l surv~tu 1 dcbidu a l~ yran riqueza de 

recur~os naturales e;:1stentE~s, antL'!i 1;:r:ncionados y lo:i compra1:1iso-; 

pactados por el criterio L1 conó;:;ico del E~tada m(lxir.ilno. 

Dcsdl1 s1er.itJrl' L1 1 pr•jccso d:...• ÚL's,1rrüllo (Jí~l surcstc.i h;j Pst~1Llo cond1cio-

nudo J las dt?i:::,c1~·1ur1.:.•s Pr:iJn~~d.J•, dvsJe ci c1.~nlro del país la r.:oyor ¡;arto 

de las vvcc~ JllJ tu r:.'spo11tl1do <1 l·i:-: intP.r;;,.•-::;er, propíos de 1.1 rr.g1ón 1 (como 

en l~ ,i.clual1Uatl, 1~1 r:';,pcL1c:lí:<1c:..ón pctrolPrJ y le::. fJ1t.J de d1v2rs1fic.:-

'.i u e! o, ~1 si e o~: u e 1 des e r¡ u l 1 1 b r i o de l a 

e~tructura ~01:1~1 d2l lt1~~~. 

C o J t: ll. e o ~1 l e o~' - en 11 ~'hu a t 1 ~; ¡ q n l f i e J 1
' t:1 l l u g ar ~u e e 11 e l e r r- a u o e u l l a 

la culebr~1 11
- ft1é fund~~a con.o ld Villa d21 Espíritu Santo ul B de Junio de 

15:2 por ~1 c.iritl1n Gonztilo Ur_.i S.1ndr.ivtll. En 1882, ~José Ivrs L1fiiantour, en 

re p r t;;i s 1~ n l a e 1 .~ n iJ r.• l y L' U 1 e 1 r; u P n J.1 i" ¡; t:• e ,) d 11 f' u r f i r i o j) i a;: f i r m (¡ ~ i e o 11 l r al o 

con la co101pafiía 1nql1~:: • .:1 F¡:i,1r·_;11n !~ Sun l.td. pJr¡1 la conslrucc1ón dr::il 

ferrocli.rril ll~l lstmo de f¡~l;u,1ntr:pec ·r 1.h~ lus puertos de S,:i;lin11 Cru;: 1 

Coatzacoalcos 

resrandieron 

tic: Veracru::, olJr,1:_:; in~qur;;da!:i rl 31 de [n[lro Oí! 19~7 1 que 

la 1nvi2-r~1ié1n 1li: cap1t.1l P:~t.ranjero en tlé:<ico con lo qu~ 

dieron un gr•n auqe a la región, sobre todo Pn lo que lué el tráfico 



intPrnuc1onal en 111 ~or..1 del í:~tiíiu, pu<:>s aUn l10 r·prr,-;,!J,1 el rana] ~o f'~~,ni'l,:.~ 1 

ina11gurado en 191.5¡ fué ~Jr~1~t1:1.1n flit~inson í-rJrson rpl.ten inició l,1 pprfura

ción de po.'OIJ en la co1.gri.:·qación ~!e S.Jn Cr1stübitl r:11 t>l t~unici¡;io de 

M1n~titlán; la pr1.lera proJütCJón co~arr1al fuó d~ ~6J barr1lc& de patrol~o 

i1l ,~f.l. A p; lJlt'i¡•l1j~~ dt' '",Íl}lll í'1i,11 "11n •,p ,\')Ot lÓ con 1.1 ''!jht·ll Íf,)í¡·~.p(1r·t .. 

y con L1 "f1u~·,-d DuU .. !1" par.1 cri:ar J.'¡ r1).-;pJiiia "El flyu1L1 1 S .. fl.'', ltl (l,~.pras<J 

e;.;lr:1i1j11r,1 ,;,,is pntL.'í ui.;a que operó en (.l] p:lf\.1 ha$l.1 la n,Hional iz.1ción 

pelrol C>r.1. 

En los d~os Jü's t•ristr~ una µoblación de O 0~il lia~il~ntcs; de 

193~·34 se incrc~~ntó 12 llO~ 

1951 conjuntumC>nte con 1.1 produ~·i:ión Je.' iJo.:uíre en Po.:n fílca, Vcr;i<..ru:!, y r-n 

1954 e11 Jállipan, Verílcruz pero fu6 t1asta l~ dóc~da <l0 1960 cuJr1do inició 

su vcrdJ.U0ro desarrull{j con el luncion,¡,::iento de la plt1ola de dt!liot:1lben

c.eno en 1i~cJpot:alco, o.r~ ,. la pl!C?~·lJ 1'"?!1 ¡¡,archa de las plantas de Ji1onraco 

'loracru:.. 

A partir t!Q la lnsta)Jci611 del cu1t¡1lujo de Pajarito~, inaugur~do Gn 

l9b7, la pobl.1ción se di"p;;ró al ruarlo de millón de habitante"¡ ec,ta 

pl;;.nta prodUl'.ü ,1ctu<1lmcnte m,1s dci un 'ullón de to·nel.1d.is al a~o de produc

tos pelroquir,1icur; 1 entre r.llos cloruro dP. vinilo, ~cido muri,~tlco, ó~ido de 

C?tilcno, l1 1 r lr-1i:l1)r1Jro d~ r.ub1Jno y rlnro. 

Cun Pl prl1yr~1,11,1 pt•l,olc10 p¡r.prr:nd1do en ¡<¡/7 1 i:n:>di.liilP. inver·_;ío11e5 
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propuso entonces increG1entílr de modo su~tanci~l las actividade5 oxplor~to-

r1as dal PL>lróleo crudo; par.i alc.Jn::ar un nivel dt1 prodt•cc1ó11 de :!. 7:-.J 

millonrJS de Uarrilr.5 tliario~;¡ ~;exl11plir.ar i(1 C<:1pacitl·Hl U(" la-:¡ pl.inta<J 

pctroqu!micas, QU<? entonces rr,1 dE' 3.7 millones dr looeJ;adas al afio: 

duplicar la r11p,Jr.1.JaJ lle r!'fi11:n:ii'111 

(1 princ1p1os de l<JDlf 1 ~1 íu11úo 11ac:1nnai p;ira el t.ler.arrollo portu,1r10 

CForldeportl, orqar1isna dcpDnd1cnte de lJ Srfa. de ~~tudiofi ~sprciíllo~ d~ 

la presidencia, 21nuncla la instalacil':~íi d~ 1~ ~~O inJu:.lfldS 0n Cuot:aco~l-

planeación urbcnJ adecuada l<> inir;;cstructur,1 potruJPr,1 ni 1ned1das 

a los fuctorl.'::i U;..• atracc11J11 t.:e lz, c1uLlai.J in;Jostr;;¡l U• for,o;-,J Jt:.::.Lr~~.11:aciJ y 

h.lcia la pE?r1fr..~1a J1~ la ciudad, s1n fii:"rv1sio5 públicos, provoCi:'1do 

también un de~Qquilibrio en la calidud dr~ vida dC'l individuo y},¡ sucic!d{1d 

rompiendo }el CFilruclur~-i r,oc1t.tl L,3¡:,pl'~lfit'. y Sll ll;cnt.lUJú; ¡,rtJdUCtO de la 

que sirv0r1 caGu ''¡iolos ~2 dosarr·ol lu'', 

El dcsJrrollo indu:;tr1~1i co;-,.Jucc al d¡:splu:J;,1icnto or: la población 

rural 1 hacia lGs quli ;_;n reaiidad r:stán 51cnJo enclave!> ['fl la rc3ión: J~lti-

1 o~ c~1mpe!ii nos 1 

carecen de la ir1frncstructura n2cc3ílr·ia para recibirlos, y se ~é acrecen-

tada su probl•D~t1ca. L<:ilJ (IS un_:, ct\r.1clr.r!st1ciJ d(' liiS c1udtides en una 

soc.:i?dad cup1 tal i l;t,1 Üi?jl•:!ndil!fllt~. 

En ~stris co11d1c1ocPS ~ir. encuPntrJ la Isla de Tüncamichupan, ubicada en 
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el municipio du JjJlipan, Veracru:, que se ~stá vianda afectada pcr las 

industrias, las cuales están financiadas por ~I poder político qua a1n1pula 

a su favor y crea la6 condiciones para la reproducc1ó11 da su cap1tíll y 

princip~lffiante del s1ste~a. 

[l prrr.l'r1lP l!'•ltHlln, prr:itPntlu Jllüll~Jr l,1 probl1·m~1t lC.1 de 1,1 :011a de 

trabajo, carJcteristica ele la :or1a surente de VurJcru:. íl partir· de los 

fundamentos quv nos tlá la fJcult~d d~ Arquitectura-Autogobierno 1 rn donde 

se dá la iormac1ó11 d~ rrofns10J1ist~s crítico~ y ai1tocr!t1cos qua coJ1ciben 

acadú~ico-pollt1c~, ~n la q112 ~1 cJc fur1dJ~011tal es lJ vincul~c10n popular, 

u t i l 1 ~ J n do l' l m 0 t. o do <h.• l 1:i ;1 t I' r 1 .-·tl 1 ~ ;n u li t j t ó r 1 e o 'I d i ;·¡} ~·e t l e u 1 e o n e l que 

una re,1l1dJd concreta"/ JSÍ poder c;q,l1car f::l surqlr.delilG 

los procc3os, con~idcrár1dolus corno cor1J11r1los conlrJdictorios 

evnluc1Un de 

de rtilac1un1.•s soc1a.le¡·, cuy.J úsc~ncia 5Gn sus propi,1•.; co11tr·ad1cc1ones 

OBJETIVOS GE~ERRLES: 

a) Pari\ que L1 l!jl.:i obtenga prnvri[hns d1 . .1l des~1rrollo quu sc e!'ilá dando y 

que se va a t.Jar, ~·ar. necesitan propos1cio11e~ allPrnal1va; purJ. que no se 

r~pita el desarrollo como unJ lll.~s Ue lJ~, r.Us. pi?lrolt.n~s, E'::J decir, c.oi;io un 

enclave ~n la ru~1ón 1 sino CURO un polo de desarrollo con caracter!5ticas 

plani f1cadas. 

b) Co11lu<1pl ar 

curactL1rist le;':. sPmPj.:inlPi:i Qll 111lt?rr1cc1(JO con otrlHi cll•nlro de ttnil tott\l1-

dad, !iifVll~rtd0110~; lle Ü<lSP p.1r1'\ que la. 1; allr.rnJliva; íf!:.1Ullantes Slí'r'Jíl 



coma Elementos de solución a lo~ dPmA~ pobl~dos. 

ODJETIVOS rnRT!CULnRES: 

,1) L11 1;iasJ c~1rnpPs111<1 llPl1r.r.\ luthi1r por un11 alternrll1va cuya vinbilid,1t1 

impliqui:: su pt1rticipac1ón ory~111iz~tlJ 1 ~in retra~¿¡r la :..1llsfrtcción dn Sll5 

propios 111lrrCTses 1 s1r10 por Pl cor1lrario, lo~ culo(¡11~ ~r, ql ltig~r pr1r1-

e 1 pal • 

b) Imrulu¿;r ,1 \Qr. r,1mprr.i110•.; 

trabajo colect1vo rn lo~ ejidos rnr mritllo llal Jyrupamier1to d~ parccla5 y la 

e 1 ev .ir el 1l~nJl111 i en lo í!Q ':.ill t. r ,1b .1 Jo ,ujr· Ir u l (1, tj,111.1111.'.?f ü '/ pe·:. quer u. 

el f\¡;ro·;cctiw.r 1 ·:s , .. pcurso~, con los que ya c11tn1la: lih\llO dP. otir·a, inJtl.ir1ales 

propias para no 

rampar con L:i tip.oloqia, ¡1t\1 ,1 no c~1L'r· 1·r: c'1 ct1tf'Ju;T1n d::' pr oducta::i indus1.r1a-

li~ados quü no rcspo11Jt:n J. lJ'i cond1r1nnp~; físicas, n1 cur1sid(lran cor;tum-

patrones cultur~l~s locilles; t~1nbién ~~ importante 

aprovechar los rccurso5 Clin 11u~ su cucnla p;1r~ dc;crrol lar l 1 ~utoconslruc

c1ón co~o un s1stun~ ~L1t;Jfinílnc1ablr )' ~ucia!~er\le íl~ccuado. 

d) r·roponer al tl1 r·r1JlJ. VdS Ue u~1l1;-.:ic1(;n 1ie nuPVo'\''.'l tL~cnol~1giar. pi\ril t:l 

sumin1str0 J~ sG;\icios. 

e) Impulsar ~1 desarrollo Uc ¡JrD)'cctos que prorauevJn unJ mayor relacion 

entre los pobl11dore•; 1 paru consolill,1r oún ,,.,t1r. su org~1ni:,1ción 1 alr·r:dedor de 

la cu~l gira la fucr:a parJ loqrar lJ~ propo~icionp~ anteriorc~. 

5 
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I I I • D e 1; "-"' r m i n a i:: i <~ 1·1 d""' 1 problem.:.' i\ 

ret;_-::¡ol vc~1.-- .. 

-OEL!MITnCIOH HISfORlCO-TEMPORAL. 

El proceso l1u dl?sarrollo de lJ. lsl.1 tJo lancarn1chapan 1 r.ur.ir.ipio Ce 

Jáltipan, Vorocruz, ilJ "ida le11tu deliido al ai sl 21~i rnto q:;~ r.l ld ha 

tenida COíl las olrus ciuJadl:IS 1 4u11 aUn C.UJildO i:il prií1Clp10 fué líltl'nCiülhJl 1 

cuando los pri~cros pabla~ores Lusca~an r~fu~1arse de los rcvoluc10¡1ario~ 

(l91íl), d¡:t:;pués SE? cunvirlió en rl1l1ni\ 1 ya que posler1or.:1(lnte .:i 1.:i. ruvolu-

nintJun,1 cla:;r~ lle irdorn1cion Jubvr .. r:.;1va que fUt!(.J. en c:ontr,1 d~ tius ir1terc-

rcqii.)n fur:r~11; zrraslr.Jr,do un ;ilr ,:;~ü 1 de JCU[>riJo i:-il p.1trón general de 

de ar rol l o G 2 i p ú i s 1 p e r o s r u r. a rJ l! 1 .:; n l o 1~ n 1 os s r! e t o r C? s en do i¡ d rJ e:< i ;:. t f r1 

de ejidos a los pueblos de la nació11 1 íl consccti~nciJ de la ley de nJ1dus. 

S1n er.1bargo, tlt! 1930 a 4l~, 1?!1l,1 polit1c.:1 l11vu qui:' r.c-r motii-fic:,"jrla 't 

n1111 fl r J q 11 P r l 

por ! ·l cr1sís del "10 
", 1 ti e tal 

E~t~do tlCllt! r,;11: ,~::;p/1,,r ".'·I' i1cli•1tdtid t?n¡Hc~;.:¡ri.11: sjn 

embrurgo, la pnl!ltc:..l Ca1dcn11;'i\J \l 1i,)·1- 1r!Jl 1 t1t?f1t~ tlf1,i. voc11c1ún :;oci.11 dr 

carácler pop~1liH' O dr. m.1sa-; '( el r1~p.1rlu rH¡r .1f io tiene que sequirse dando, 

L·n mt1 tl i o du 

fuertes d1ficultad~s entre las pe~roi1:?r;\s 'I r~l yolJ1r::rn,! 1 ~i>? tlol·1 oficJal-

wcntc ~11 µr1r.1E!r cj1du dr la lsl11 t.lc Tancamich,1pan, y ec; rl poblado dt1 Lomar. 
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Isla a nival político, económico y soc1~!, pues coaprnndn 1qrupac1one1 db 

Como rvsullJdo d~ l~ a:~;¡~~ !t1cr:J polílita du aste ~J~do, en 1938 e5 

ampliado sobr~ terrurios ll0 iJ niisca isla, 2s uec1r 1 ~~6 carcanG a las 

vi vi end.1~. 

El pcríüdo de l~qJ a 68 se caraclcr1:3 por mante11er unJ palit1ca d2 

sustil:ución Ce iriportuc1011Qt· 1 'I Jccr~d1enL10 u ó\:ito5 el ca¡J1tz1l ca.:ierciJl y 

las s1qu1enles tlut~tion0s a la lst;1: ~n l'J53 al eji~a de Ahu~lcp0( 1 en 1Y~4 

al l' J l ~o U~ R ¡1 n;: hu c:.¡i ;no y Lll1 1 lUi;) .11 e• JI do d l1 l ;: pu eh ¿1 p :1 n , r~ s Ll ci e ir 1 que en 

e rn b .ir g o , d u r un t. e t: i pe r l u U o Je l\ u 1 .'. l-: o r t ! n P;: l 1 fl Y2 - ~í tJ 1 !'1 r:• d t< n 1 .1 ::i a ¡·o r l a :~ r 

las dotaciones u11 la h:1~µülJllli\ l11n;1ccu1,1 1 '/en la lsl,1 sl'.Jn pJr,\ f1hur1ti:poc y 

Ranchoapan, (ver pl.1no Ll8 d1JL1c1611 Ól" f'Jlci0'1 C?n 1.1 lsl;.i {\!,! r•rnC<.Hiic.IHipiHl). 

De 196" a '/'2, cuando SP qr1npra la IJ,1Ja productiv1d,1tl M]rlr.ola nacio

nal, a la ls\.1 se le dula del Pjido de J:;puchapen en 1960 y al ejido do 

11alola y .ine:<as en 111l1i (durarit(I 1.•l p1!ríutJo dt1 l.l'Jpl'.' 11.1ll!us, de ·sn il'61\}; 

posteriormente en el período de DI•• Urd~2 1'&4-'101 •• le dolJ dr tierras 

al ejído Lle Yanc11iqap.1n i' ~.'!\ i~u,9 l.-1 clf!r'ut.iaríón dp la tH1pli~1c1ón d[l t.Ol'l·lS 

de T~11c~m1cl1a1ian. 

De e~,lJ ra111112ra 1 en el com1e11:0 tlel sc:'r~nirJ Uc Lu¡r,; Eclleverria rio trLilu 

de cnfrentür la cr 1i:;1:. c\qr-,1r1a con 1111 proypc.:lu par{1 impulsor al ~iQCtor 

agricola a trav~s do las cuori~r al1vas de ¡Jroduc1ór1 con rnirJs a 1~ exporta-

e ion. En 1971 r,e uola al ejido de At1uacatepec, 'º''º avance de esl~ 

proyecto agrícola, sin c~bJrgo la crisis de 1972 marca un caab10 en las 
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priorid~dos de \Js áreas a dcsar·rol1Jr 1 ~obre todo c11 el sigl1lcn~c a~o. con 

la cri~is cnrrgttica con la ~110 so ayt1di:a l~ coyunturJ polltica, por lu 

apoyo r~al fueron lJ; ql1~ producia11 en use ~o~e·nto lo suf ic1cnlQ como pJra 

e:~portjr al í:'Wrc.1clo int1!rr.t1c1011.:il. 

Las dotac1ones postcriorc~ J 1912, QlJe ~e dieron en astas circunstan-

cias fueron 1:1 Jr,;pl iJcion dE? Bancl1oap:::in '/ la :\': 'i Jción de íll,uatupec, lJs 

dos er. 1973. 

A finales del r[!rJodo de Echcv0rri~ ~~ locali:an im1iurlantes dcscubr1-

mientas petroleros ~n 1)1 sur·~'.;to clv Vor~cru~, ~ ~~ l·m. de la l~la de 

Tanc11c.ic.bapun 1 l~:, r:t111lc•.· t1rrirr1 ~r:iíinrt:inctJ a n1vr·l i:;urHl1.-.l, pcr ~~r los 

y.-1cimit?nto;. úc hidroc;;rl1t1ros rr:¡_uper ;1t1lP':; í,1,~'.J qrunJ['S de L~1tiíiOúr.1Crica. 

capilol iGla m1:ndi .il bcn-:..\f 1 Ll J 111 G<.'ctur- t.:J¡,it.1l 1 ~.ta 011 1~1Ú:tico, por lo qut1 

la parlicipüt1L11\ del Cdo .. 1 P!l 1.1 P[fH1w:¡j,1 1;;uf11llJl rr hace 11r:cur;ar1~ para 

cstabilit.rlr la econDmiJ n,:-tcionJl, .1rirov0cl1,~nr1nr.v úrl dPf;íJrd~n r.ionC>taria dn 

L.1 salida dr ca pi t.ül e.'i 

del pais y la r.·\lrem,, liqu1dt!'Z dL, los dPpós.1los li11nczrios, fomenlar!an la 

devaluación del reso rn 1'176" il'l.70 ¡1or tJ6lar. 

[l descont¡;11to social ~ur sr. prodtJJü r;n üslc a.íío, se r::nfronta con la 

política prtrolrril 1 .JlJ\ln11P.ndu qnri ClHl llls n11t~vus d1?!H.:utir1r:i1t~ntot3 petroleros 

del 5ureste raoxica110 naldr·iíl el ¡1~f s del cndcudam1c11to; ¡1ero era esperar 

dr.mJs1uUo drd µnlr1JlPll y.:.i que sr ut i 11-:(1 rorno r.Otlr'llH.la p<ir ,1 Ur.nPf icic1r los 

sectores pr1vileqi.iúos y no lltJv.1r ,1 c,1tJo reformar. urgl•nt.~s, cuma la~ dnl 

sectc1r ;¡grfcoi a . 

De esta r~~n~ra ul sector ~gr·[cola vuelve quodar relegado y los 



trAmitrs lle dotiición dP OJÍl10f• 110 lirr1P.ll lr1 ír.1port;inc1a sufic1rntri p.1r.1 C?1 

Estado coino para u.poyar los tJ impul ;-,;1.rlo1 1 pur:(",tn qur- t'I~ ¡;)J./'or la oUtr.ntión 

do divtS.15 del pPlról110 y a ~:sle ':.P r.nfot:~1ru11 ln'j P:~ier;.t1s yutJ¡·r ru•.\.'i,~ Jlpr .• 

Stn emburg.o, en el p1?r!odo '76- ·o¿ <Ji? de¡a vt•r ltt. fU(lriJ pvlitica dL1 

citrtos poblados dt1 1.1 l:..lt1, c¡uP tl/1 1.unt1a d1-.1 \,p; polilJL.l'i qutH•rr1.Jn1f>11l.\lp;-, 

para la ::on.J. sure~,te de VtifJrru;:, l11:ntin 1,1 concu':.1ó11 1Ji• un11 ,1r:q1l1ac16TJ 

tiel ejido de Lo1~a~ ~e Ta11camich~p~r1, ~demás Ll~ la a¡1robac1011 p~ra la 

te e~ el repr~sentJntc ~2 ia Unión de Ejidos de la islJ do Tancanichapan 1 

5a tr.ita de un t~jidü pt~queOo, puro con ijra;1 tu~r:J. polJt1ca. 

De l?H:2 a E'.i, c-n tJD11cir:.1 iJcif111tt1v.H"l'f,tr: :í.1 s1r_¡t:r: unJ p()l!t1ca procmprt<

suri.:;.l, no sr h.:.1. conc.:d!Ju n1n:1:1r¡:1 ¡~nl:1ción en lor·r:u10~, de lJ l~l.• 1 pvro y¡:¡ 

~!1tJ. en {Jro¡icclo 1 .. 1 1L't:Jli:aci6r1 p:i.rJ l.:'1 ar.ipl1Jci:'in dc.il t!J\rlo dc1 Lon.:ir, ril' 

Tancanic·.1.apun, d·~::;dv 'tJ.3. 

Í-L1cHa dí.! l~1s (lütJL1011us ;;.L1 :1clnn.--:Li;-,•-; ~nl::r1orr~~nte r•r. la Isla, aún 

existen tcrre1os i1br0s 1¡ue so le5 denominad~ µeql12~0~ propietarios, en 

Oonóe se c1.1ltiv;~ l._1 c.:;11l1liud Lle hact._~1·ea5 r¡ue s2 )Hieda, en L1 l terreno que 

se cl1J~'\; sin t_•1:lllargo 1 Jl ~;1quir.lf1te uiio 1 no len<Jr,1n lu ~.ogur1di'id de poder 

cultiv.J.r e! 1:iÍ'::i·~;0 ~crr;:nei. 

con el culti~o de ClQrto~ tPrrvrio~ C\1a~1~ü exi~tc tamhi~n unJ cierta 

organ1::.~1c16n entre lo~:: futur.:1s· uj1dJl¡1r lD'.J qu~ upú¡'c :; u l¿¡ ve;: p~rmita la 

T a 1 es C' 1 e: J ·~;o d r: l p r íl ;1 1 r.1 n C' i 1 11 o ll r. J ,1 I s l a , e J de 1 a La J i 1 1 a 1 q u ci s a 

ha orqani:ado com<1 un poblatJo con R11r~s dQ ot1trr1er tierras Li~ la~ d~nomina

das 11 peq11e~as ~rop1Pd~[JPs 11 • 
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poco, gr.1ci ·1~i a l:J orgiJni:.<J.ci0n int._;.-rnu uu Cdda pDb!.100 1 (dC?nlro tJc ttll.1 sv 

not!l la importancJt1 de los pobltH1os d<! lot1.1s l!e 1M1c.1mlch.1pa.n, íL1ncho~p<1n, 

At1uacatepec, y ~u2r1av1st~ dr Jn n~t1r1c161il 1 ~is~~ que· \)J rc&¡1aJdJda la~ 

gostiones de dulac16n dQ l1crr.1i:,. de· c.JG.1 C.J~o p.J.rlicL:l;;r. 

Actualra0r1lc 1 orgJ111:ac1o~Qs pQq11crra~ y ílis1Jd3s no obtic11~n buenos 

resultados en st1~ Jtichas 1 pur eso es inportantc que cx1st~n org~ni:ncionvs 

con otro á.':"•blto dl' influ:ir.c1J 1 pJ;~¡ q;..ie tr.10c1er.d.i r.u fupr;:J c:1 la obtf'n-

ción de ubj..:itivos en 1avur dt:-1 dcs.11~rnllo t!t.." !u~ pobl.::,dorcs dr: la 1:.la. 

-ANAL1S!S DEL SITIO 

Verticruz, dentro dC"l 111unic1p10 ót1 Jtlltipc:>r1 de /'lun.'Jus, 1;v rncuentra a 17 

50' de lutitud nartP, rl,l 4~J' {j[l JiitHjllUd fHJ'.1iC' y <1 t.1'.:, r~.s.n.m. ('r'C'r p}tlllO 

da e r i l ci r i os de d E' l l :r. 1 l J ,. i o n d r. l .i 1:i J r r n r 1~ q i 1J 11 ) • 

La l s 1 a d P \ rl ne ,1 m 1 e il i1 p a. n r~ ;; t ,\ l 1 .n 1 l ,1 d u f j ~ l e iliil r. n l (1 por : a l no r te , 

oe 1;te y suro(lste con i:l Hlo Chic¡uito dr1l ~orPi:.tr al sur con el ílio 

Coatzacot1lcos. F'ol ll1c,1m~11te r?l 11,11r11cjpio r.olindJ. Jl norl0 con Pl 

i:wnicipio ele Citill<1i:1h:;1, al :iur cun fe,·1:.tPp(lc e H1rJ.Jlq0t1tL~n 1 ;l or1rnlp 

con Cosolt1t1CJquc y /artlqO:iJ f r1l por11rir1tr! COíl !JrJCDflWiCO e fl1dalqolitlJ:n. 

unurtl de 2j L'. 

L,1 prr~cir .. 1t~1cit'..111 pluvi.d i'.lllllñl f!S dr ~ nnn ffiin. con réy1mer: dc- lluvlJ~ 

de Junio a enero. 

septiambr~. 



re$l~1ntt:'~ B mosti:;, son lit? tiirpcr:1ó11 sur. 

L<t r0qíón ~,e 1 1 nCt1!~Jllra ,1it'ct .. 11L1 por f P11ómrt1ú!1 11atur.JlAr:; l la;l'!iJJus 

norlcs 1 los cu.ilr.;; ocacion.111 r~r(1nlJes inundaciones, afQl..'.tan¡1o pr1nc1palmenl1~ 

t'n lf\!.i vívir!nd;t:, 1 de 1.1~ cu,1lPs .il~u1i.113 quPd.:u1 inund,id.~!; r.11t11r.'ndo cd nivul 

dt!l r·io (1proxi.n;1J,1r.·~~nlci l.;i m. lr.n1cndo qu(! con,un1c..1rr.l! u11.:1!i con otr.;i:, ~1 

T1:u:1!J1tin lus c~winos. :.e vt:n tdt'ct,1düS· 1 ya que las r.1¡,tr:r1alr:s de ~!:.to~ 

son flojos, 11n11crando fanqas 1 por lo que únn püCO'..i ios vL•h!cultJ$ que puctltn1 

pido~. 

En cuanto a la producc1Jn 1 se vó Jfect~d~ pur l~s e:cccsivJc lluvia5 

provocJndo 4u0 loj protJuclo~ s2 ~udran. 

Por taner ui\J lcnpcr~1tur.1 c•lcvatJJ la n~yor µartv dtd i1~o y abundantes 

lluvias tJ.nlJ v~~r.:111c; cur.w en in·110r¡10, i.1 VC1.JE!l.1clón us vi1)orosii 1 r:::.t.'.l r•t! 

va ac~ntuJíldD d11 ncrte 

vngotJcióri d~ :Jr2.nd2s ,\rbolQs 1 t~1l;:<.i c;.imo: cop •. ;¡, cJobl1 1 i:11dro 1 ch1cü:apo-

te, plútanarC'5 1 p.:i.lrricr.1:., man!JlarC15 1 p.1payos 1 lJmJrindos, n.:tr,1njos 1 y 

~lgunos otros r1~s. 

cumplen como condiciui~Jntc d2l c1ti1librio ecolóqico • 

La fauna do.~ó5lica comu~ patos, pollas, gallinas tjo guinea, son 

uti)i:ados sólll µ;:¡rJ eve11lor. nr.:pt~Ctt11E'S y cor:10 rcs~rva para ol tiempo da 

Li\ fauna murciélago, venado cola blanca, 

11 



cacomi::tle, criyolP 1 mílrluc:h.:i. 1 qr1zi.'in. 

mojarra, huav1na 1 ca1:iarón, rtili11lCJ, pe:: pH!'rco y ,1lqu1iO::i otro5. 

altas !:ion }JJ riue com;irendt~ la r.:d. de 1L'.ltip.111. 

El t1po 1 tlt• t1(•rra que '(;!'.! encl1cntru e11 la lsl.i f.''j hlit'llil pctr-l u':lo 

ílgrfcol a y lorostcd. U1cl1a l11~rr.) QSt:t c.onstituij,1 pur ..-ircillas, l1tn05 y 

Dentro Lle lu r:..1 ~1ón c::1s~.2n ~u11a;, rros1onJdJ5 Jr:biúa d la reycnt.:riic16n 

La 1~~1,-i í!i...1 Tt111::.1.n; cllJp:in s11 í!:1cu1Jritri.\ l1b1r:ad11 duntro d~ 1J. CUúíiC~ 

hídroló91LJ ~;!l rin t:n;\t-:.1conlci.~s, qul' c.~riL1 lt.s illJUi1~ dPl 11urtn del l!:;tmo 

de lr.huanlP.p1_,c y r;[' loc~l1-:_,; tulalm~nte en Pl t:staflo de Vvracru:, f1i1co c.1 11 

la Si!?rr.J del Er.tildo [J(' Oax.:ic:il, Llande rt7ClbP vurios :dluc11tr.s y Cr:r.ar.:tJGC.1 

los arroyo0 de üco~oapan, 

Apepr:l;o y ChJCJli:i¡;~r1 1 t:rv:.cnliinílo un ::·.ilc1 potencial d~ ¡:¡,:;.nlos Jcuitarcs 

subt2rrá11eos. 

Eri resur.1tJn 1 r,oJr!.i:.ios ';;P~Jlz1r qu~? el i1r.'rovcc.h¡1r todo ~1 pt;t.::-11c1al del 

medio llsico nolurol pa1u 1¿, JyriculturJ, tracriJ bcr1cf1cio~ pJra la 

población yr..1 r,uP ;wr.rntJri:1 ~.'.; prc1~u1-ción flvitariJ pórd1d;1;j ti\nlo 

materiales corno eL011ó:nic~s. 

Por otro lado, 1.1 pliHll f i:·:(:tc1ó11 urb.:tno-Jrquitt~ctúníc:a dPberj conside-

r,1r los factur2~.> c:r:l 1~0nio lí~ico que pul11r.r;;n ;drct.Jr o biPn fuvoracer a 

luqrtr. 
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DEL!KITACION DE LA MICROREGION 

En los sistemas urbanos las ciudades se manil!estan dif erenclas que 

.hacen posible su clasificación en orden de importancia, de estasd diferen-

. cias el ntl~ero tie pobladores urbanos es el patrón más claro para jerar-

q•:1Zar tanto los sistemas como los subsistemas, sin e"bargo, se ha demos-

trado que las funciones especializadas juegan un papel Importante en las 

• interrelaciones existentes entre el meercado iunterno de los r.entros y los 

ublcadoG en su periferia¡ de esta manera también nos avocaremos a el 

análisis de las ciudades que influyen dentro de nuestra zona de estudio. 

Para as!, junto con los criterios jurldicos, flsicas y econóQicos podamos 

determinar nuestra m!croregión. 

ASPECTOS JURIO!COS. Nuestra microregión está dclerQinada por los 

lfaites jurldicos de los municipios de Hinatitlán, Cosoleacaque, Chinameca, 

Dtcap.: 1 hragoza, Jált!pan de Horelos, Texi6tepec, Acayucan e H.idalgo-

titlán. 

ASPECTOS FISlCOS. La ~lcroregión está determinada al norte por una 

zona pantanosa (hacia Coatzacoalcos), al este por el rlo Coatzacoalcos y la 

zona pantanosa del Rlo Uspanapa, al sure&te por los cerros de San Cristóbal 
• 

y Teterete, de sur a suroeste por el Ria Cntzacoalcos, zonas pantanosas y 

selva alta, al oe•te por zonas pantanosas y de cultivo y al noroesdte por 

la sierra de los Tuxtlas y zona pantaoosa. 

ASPECTOS ECONDHICOS, Está determinada por los tipos de industria y 

actividades agrlcalas y' de producción que se dá en cada uno de los muni-

clplos y que se encuentran relacionados entre si por aedio de un corredor 

urbano-industrial <carretera translstmica) 1 formando asl un subsistema d~ 

consuao y producción que satisface a la propia microregión en su conjunto. 

Si consldera~os la relación que e~iste entre la red de co~unicaciones 
1 



de la ~egión, los flujos de bienes. e insumos, las funciones econó~icas y 

sociales y el peso de~ográfico, es posible comprender el papel que Juega 

cada una de las localidades en el subsiste~a urbana de la microregión 1 bajo 

estos térninos, cabe resaltar la importancia que tiene la ciudad de 

Hinatitlán, la cual se presenta como un centro dominante altamente espe-

clalizado en la industria petroqulmica en cuyo entorno gravitan 9 

localidades u?banas y rurales que son importantes dentro de la ~icroregión, 

Alrededor de este centro dominante gravitan 4 suucentros (Acayucan, 

Cosoleacaque, Jáltipan l que están conectados a la ciudad de Hinatitlán por 

medio de la carretera translstmica e Hidalgotitlán qwue se tOQUnica por la 

vi~ fluvial, estas localidades 5e ubican dentro de un radio no mayor de 60 

kn. de distancia del centro dominante y su función econó~ica predominante 

es la industria del petróleo, transformación, minerla, extracción (Coso-

le¡caque, J~ltipanl y actividades agropecuarias y comercio IAcayucan e 

Hldalgotltlánl, que fungen como abastecedores de productos básicos a la 

~lcroregión¡ después 2 centro' pequeñost Texistepec lextracci6n de azufrel 

y Chlnameca (actividades agropecuarias) y por áltimo 3 centros no urbanos 

IDteapan, Zaragoza y Tonalapal, que por ser pequeños no cuentan con 
• 

industrias, pero si con actividades agr!colas. 
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micro región 

CARTA GEOESTADISTICA 
•• c. ,,200 00('> 

SIERRA DE LOS TUXTLllS 

SELVll 

1•1•ahla•nÚIJca Ur6' u,..,. - Pirc111llln1;lléÍlnlo o un Ita 1 «>•• "• p *'lira #ar.-,-• 
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microre gíon 

CARTA DE CLIMAS 
ese · 200 C'l~'Ü 

SUBGRUPO DF. CLIMl\S CALIDOS 'A' 

Temperatura media anual mayor qua 22• C 

Tempero furo r1el mos lllOS frlo ln(!Jlúí do 1 a• e 

Cl TIPO CAL/DO HUMEDO 

~ 

El 

PorcenfaJe de /luvia /n..,·ernol mayor de 102 

Ti PO Cl\LJDO HUME DO 

Porcantojo cJo lluvfo 1nvornol onfro 5-10 2 

TIPO CALIDO SUBHUMEDOS 

Porcllnlojo do Jluvi!J inuurnnl ontro 5 -102 con obundanle lluvia m vorono 
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micro región 

CARTA GEOLOGICA 
ecc. ?.üO c;oo 

rwn SUELO ClllllERNl\RIO 

Sodlrnonrorlo y vo/cono!!odlmonturlo, con lm. mfnlrno de !!uofo 
aluvión d poiustre, ontos do oncontrar roca 

l=t SUfLO CENOZOICO 

Roco::t sodlmentorio~ y 110/co11o:Had/rnonforlo3. 

/la "'ª"••11 .,,,,,.u.,. .... 
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_ 111icroregíd11 

CARTA EDAFOLOGICA 
e<)c 1 ;~uo uuo 

f~il 
\.1~ 

GLEYSOL VERTICO F! NO 

LUVISOL VERnco FINO 

CAMfllSOL GLEYCO 

ACRISOL NIT050LICQ F! NO 

GLEYSOL ORTICO FLUVICO FINO 



CARTA EDAFOLOGICA 

Luvisol ·v1'1rtico fino. Su vegetación es de selva o bosque. Se usan con 

fines agrícolas y rendimientos de medios a altos lpor ser ~ona trop1call en 

cultivos tales corno café y algunos frutales. Con pastizalos cultivados ó 

inducidos pueden dar buenos rendi•ientos en la ganader!a. 

Acrisol nitsól,ico fino. Se caracterizon por tener acur.ulación de arcilla en 

el subsuelo. Se usan en agricultura con rendimientos muy ba;os, salvo que 

se cultiven frutales tropicales como cacao, café, piña, marañón y otros, en 

cuyo caso se obtienen rendimiPntos medios. Se destruye ~enes con la 

explotación del bosque ó Ja selva. Son moderadamente suc•ptibles a Ja 

erosión. 

6leysol órtico fluvico fino. Suelos de zonas en donde se acumula y estanca 

el agua, al menos en época de JluviH. Generalr.ente presentan vegetación 

de pastizal, cañaveral, ó manglar. Se pueden usar para la ganaderla de 

bovinos con rendimientos moderados a altos. Se puede cultivar arroz ó caña 

con buenos resultados, son poco suceptibles a la erosión. 

Caribisol gleyco. Son suelos que por sEr jóvenes y poco desarroJJados,Ja 

vegetación depende mjs del clima que del tipo de sullo, se caracterizan por 

presentar en el subsuelo una capa que ya parece más suelo que roca, esto 

es, que en ella se forman terrones; pueden presentar acumulación de algunos 

materiales como arcilla, carbonato de calcío,fierro, manganeso y otros. 

También se caracteriza por presentar alguna capa que se satura periódica-

mente con agua que se acumula por la topograf!a del terreno. Se usa para 

la ganaderla con buenos rendimientos ó en agricultura con cultivo de caña 

de az~car y algunas áreas con arroz; rendimientos medios a altos. 

Sleysol vértico fino. Con las caracterlsticas del Gleysol órtico fluvico, 

presentando además grietas, cuando el suelo se seca. 



-UBICACIOH DEL PROBLEMA. 

La~ actividJdes b~sicas para l~ rco11oruia de l~s pobl~Jo~ rurales de 

la •ona, de lJ Isla en cc.pcc!fico, ;on la agricultura y 111 ¡i~oca 1r.Lcn;;ivJ 

y la e:{ tcnsi .,.,, 

[r. esLi rr1Jil~;1 hily un ciclo ayrícolu en LHi ~una:i ~.15 tiJjilti: vn 

hasta marzo 111 

cosechJn. [n 1.;:; :-on,1s rn.'\s <1ll.1~ rJxi~tPn do5 c1cloG¡ utili;ando el métoUo 

d~ tumb,1r, r.:i.;:.1r ·¡ qu~m.ir la hit!rba; r.•n oclul.Jrr--dit:if'l'!ihrr. ó Pnero, tur.;ban ·¡ 

de j ü n r¡ u C? s n pu d r u 1 ti Ji i e r b .:i , e inri 1 P J n ll n : 11 :; t r u :i. l! 11 l o'.; r u tl i ;:¡ r~ n t .1 r i os ( .L~·. ,1 lJ t'l q , 

G1dCht1tc y la. j'llfll-t,) \1LJOC¡ue PO .1}'Jllll05 olrD'.i ¡-10UladDS ulil1-:a11 triiclür~s. 

PJr,1 lu pr~r.:i ulili:ílri rl [é1yuco ctll:'!O rnL•úio dr lra11s¡1ortt!j Pmplear:do 

anzuelo~, reLlf:s, juul1E1 y i:1atayailu;1l p1;r;¡, .~lrJpur su producto, dichcs 

año !iC cll'dir.an ._1 ('~~tt1 .1ctívid,1d 1 

dond~ .1 dP;'l..-\lj clf• l O<.."i hor:1hr P!',, in l cr vi Pflr>r1 mu J Pr í''.". '/ ni iíor. tH1 este pr oc er.o, 

Lu ,1~r1cul LurJ se ve afect.;.d.i Ll1rpc\..11.r.ionte pcn las inur:d.1cionP~ 

oca~ionJdas l111 ter,1poruOa úe lluvi~-.s y Pl Gt!sburJvraienln del rfo 1 ilSÍ como 

por la contagin~ción de los indu5trias 1 provocada por la ~ffiisión de óxidos 

U.ZUfrosO~ qur ~llr?·ilUll los C:llllivos. 

E:i cuanto ú .1a cont~wi11Jción fluviJl 1 es OCJ!jionad;:i pur el der;alojo da 

aguus ni:gr.:ts y de~.cchos incJu:,trit1l~s í11H.! son .irrojudo:; al r!o. 

EstJ.s son las ~rincipJl~~ cílusa~ de lJ baju productividdd en sus 

Jclivid~de~ bár.ic:1s y por lo t;into en ':iU l'CDflOrilia. 
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(Situación de~ogrAfica.) 
"---·--·-·-

La i.Ji~lr1bucit\n dp ltl pobl,-,c16n l'ClH1l1,~ic...:¡¡~r.ntc uctiv~ <PE(ll por ~Pctcr 

nos muo!>tr·;:i lrt ir.iport.incia ri[•l f1r·ac:c.>so de 1ndustr1al1~oción e11 lJ re 

23.5'l. l!n 1 1/[.t'i f'iiíi1 er:.lc úllit~O ario u} !it'Ctor 

secunUar·io ulcuo:L'l l'l 37.5~/, dci l.'.1 FE1\ loL1l. 

d t: C <' J l -: ti e o ,1 l e as , ¡~ ~ n ,¡ l i t l J n 1 C o··, n l f' ,¡ r. ·' '1 u e 1 J ::.. l t t p <> n c.; I :d1 u u t l ti. n C e 1 

surr.st.a, concenlr\~rH.li.J:>11 en los c/00 prif.1rros t•l 9~.3"/. de la F'Cr1 dedir.";úa '1 

il.CtivitJ,lde~ de} Sl.'Cl'.H' c.:.;cunJt.ir io. 

e i ón. 

Un~ encuesta rc~li:ada por C[CGD[~-)Nt1:1 tf~clasco, 19791 2n ! ?77 

confiro;a c&t;, sítuttc:.iL~n dct.cclt\:iduse un 1~. l/. de dc!:.ocupado~, O. li: de 

subacupados y un 2.6% ~e ocupacionQs ~oci~lr;~nle no nccusarias ó anti so-

~ i a les. 

Cil$Í el 2l'l. de lu iCA. 

continuidad y sC?guritJ\.-:¡j l:•r1 t:l L·c.pleo. 

tan I a p l un l r1 o se ij u r i d n d L1 ~ e o n t 1 n ll ;ir e tHl t r ii b ti jo 1 r.t i en l ras que el ~. 7 • 1 '/. 

solo era eventual, el '.'.7.1'1. no t~nia ninuúr. arre.JlO y el U.!/. trJbai•ba por 



su cuenta. Resumiendo, esta encuest~ nos arroja una PEA con1 21/. dr. 

desocupados y 681 con problrmas de continuidad en el eaplco¡ esto i~pl1ra 

que de cada cinco trabajadGres, menos de uno tcndra eapleo seguro y uno 

~st~rá s1e~~re s1r¡ 2aplr0, puro tstr c~~bS~rá cont1nua~rnt~ d~b1do a l~ 

inseguridad de los tres restnntvs. 

Estos dos aspectos (desocupación Y segur~dad 1 ~on los que definen I• 

estructura socio-económica de les habitantes de los centros industriales, 

colocando a la gran mayoría al ~•rgen d~l proceso. 

El alto indice de desarrollo, as! co~o el sube•pleo el e~pleo 

desplazado, adecas del deterioro de las relaciones d~ pro~ucc10n {qL1P 

permiten el antagonismo de clases) y la injusta repartición de la rique:a 

regional se ven reflejados en los salarios recibidos por la Población 

Económicamente Activa. 

Lo anterior nos reafirmaz una de las consecuencias dul desarrollo, 

sobre todo las que se originan por la e•1stenc1a dP un enclave econó~ico 

como es el caso del corredor urbano-industrial Coatzacoalcos-Minatillán, 

por lo que su gran desarrollo econó•1co ha originado que el sdlario ~!nt~o 

egistente en dicha zona sea ~I ~as alto del estado¡ ~sto ha concentrado a 

los servicios y co~crcSos en las localidad~s qur contor~an ~1 cor·redor, 

elevando el costo de los productos básico~ en proporción al salario 

percibido en las zona~ rurales •erifÉricas. 

En estas condiciones se encuentra la Isla de Tafica~ichnpan que et\~ 

integrada por 12 poblados y que conforman un total de 14 085 hab., que a 

corto plazo (19BBl, tendrá una población total de 16 084 hab., a ~ediano 

plazo <199ll 18 38C hab., largo plazo tl995l 22 453 hab •• 

Pode~os observar que la distribución de la PEA nos ~uestra que el 

15 



B2.3'i. aún se ~.anliene en el sector primario y (>sto debido a la falt• de 

preparación rn la gente, por lo rual sólo son trabaJador~s eventuales el 

9, 17i. pntenNe .11 sector ~ecundario y el 8.70/. al 5Ntcr terCJario, L~ 

PE~; equivale al 1,G.t.;i: de !J rcblacion total, y la pol1Jac1ó11 econór.1ti«'ntt 

ir•productiva c~u;vult~ al :.1.36~. 

L~ LstrurlL•ra e~ la pobl~ción por ~ruros de edad y sexo nos revela que 

la pot;l.;ción >«11or de iC añor es de 57.~~;. del total de Ja zona, l.;s 

lnd1te dr •ujcrrc,, ya que r-llas reprecrnLrn el 3e.37l mientras que el 

E~t~ 1r1rr~~rnto const~ntr observado ~n 

la poblilción jvT·t.n rc~ult~1 rclr\'ilntP r~n lf' rr.cdidil e:n que la proporc1ón de 

la po~~ación rrrr.r rlc :~ añ0s rrsultr; rrprcsrntJtiva de las necesidades t'?n 

~atería de recursos, y dvben ser destinados a prever la integración soc1al 1 

la capacilación tccnica pJ servicio rtd: ce, debido a las cond1cicnes en 

que se encuenlr• !ti Isla de Tancarntrharan. 

(Vivienda. 

la vivienda, es el 

deterioro y destrucción que sufren por los constantes inundaciones ocasio-

nadas en te&porad2s de lluvias, por el desbordamiento del río y de las 

lagunas GUe se encuentran en el interior de la Isla¡ por tal r.otivo las 

cas~s rslíln co~stru!~~s se~re rell~nos de tierr~ - terra~lcnrs-. 

El s1stena constructivo esta conEtitu1do por : estructuras de concreto 

6 de cadera, ~uros de Cüñ~ dr otatc recubierta~ ce barro, reforzada~ con 

postes de ~adera con peque~os vanos co~o ventanas y puertas de ~adera 6 de 

lá~ina. La tHhur..ure está for~ada a b2e2 de una estructura de ~aderc.s y 
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varas de caña do ot.üe sobre la cual colocan ramas de pal11• <torios e~stos 

•atorialas son c1r1cterlsticos del lugar), su& piso~ interiores son ~~ 

La vivienda cu~nta con tre& espac1~t utiljzado~ en for~~ s~·p&rada; u~~ 

grahos ó ~s utilj:~da corao chjqucro. 

La~ viviendas que se locvli~an sobrr tcdo al rPntro d~ Jos poblado~ 

son de block de arcilla compactada, ccn tochos de láain1 do asbesto, pisos 

de fir~o de concreto y/o cemento pul!dc. 

flo cucntar1 ccn servicie~ san1tar1G~ solo lo~ que 

rec~rsos rcon6~icos llcg~n tener fosJs séptica~ y los de~á~ a c1clo 

abierto. 

El agua que utilizan para beber y preparar sus aliMenlos In toman de 

La Bnica traza urbana de la l5la que ya esta definida es la de J¡5 

LDP·~S dP lanca~ichapan y Ranchaapan, en los de~ás poblados, la5 viviendas 

se cricurntran separada~ unas dP otras, aun;u~ no tengan una tra~a que las 

dtl~r~int, tll1~s ~ismos har1 for~aao e~patios co~unrs que l~t proporcion¡n 

buenas relaciones vpcjnal~s. 

Equipamiento 

Sector educación.-

al Pri~aria: una en cada poblado de la Isla. 

bl Telesectindaria: sólo en Lo=as de Tancamichapan. 

1 7 



el Secundaria: ~ólo hasta la cabecera 1unicipal <J~ltipanl. 

di J•rdln dP ni~a5: sólo en Lonas de Tancarnicharan. 

Stclor interca~t210.-

Cona~u¡;o 1 to~os los pnblaoos cuentan cor1 l1na, prro func1Gnan defjclEri

te~entc por lo que los productos con que abastece • las po~lac1ones no 

cu~plcn con la~ necesidaoes de éslos (~ai:, fri;ol 1 arra:) • 

s~clor salud.-

Ninguno d11 los pobl~dos de la zon~ de trabaJo cu~nta con un disp~nsa

rio ~édico, pero todos cuentan con brigadas ~tdicas que visitan a las 

poblaciones cada ~eses. No sr cuenta con servicio médico estable, 

ni gratuito, sino simplemente acude una co~lsión de enfrrieras a lis 

comunidad~s a dar asistencia preventiva, 

Texislepec ó a Jáltipan en tic~?DS de seca, 

Para una e~2rgencia acudvn a 

en tiecpos de lluvias a 

Hidalgotitlán¡ ya que laE heridas qur ~ás tuccdcn son producidas por 

accidentes de trabaJo, co~o son los ~a:hetazos y algunos otros, ocacionanoo 

heridas ~uy gravet ce laE que ~u curación re~ultan te~a~iado cJra~ en estos 

poblados. 

Las principales enfer~edades que se dan en la zona son: parAsilo

intestinales, padeci~1enlos renales, tuberculosis,cnfer•edades respirato

rias, he~orragjas en ~ujeres cmt,ar¡zadas a c2usa oe la ~ala ali~entación 

y/o ~ala atención oédica as! como por exceso de trabajo, El ~~yor nú~ero 

de mortandad es el de ni;as de~ a 4 a¡os, producido pcr la de~nutrición. 
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(1-~.f~::~ tr~~~~ 

Son pocos los servicios qua existen en la roqións 

al Energla eJéctrlca1 Lomas y Galeras. 

bl l\lur.ibr¡do ¡n\hlico1 No e~i~te 011 ningún poblildo. 

el l\gua do pozo: edGte en todou los poblJdo¡ de 1.1 Isla. 

dl Drenajes no e:di;Le en 11J11g1l11 lugar. 

En cuanto a las comunic•cione~, e~ lu general son buena~ ~ nivel 

~unicipal ya que CL•r.nlan con la carretera tra11dsl111lu y al íerrocarril, 

las calles y carreteras principales son pavimentadas y las que llevan a los 

poblados coreanos 1 Ja ribera de los rlos son de terracerla. 

Dentro de la zona de nntudio 1 las coU1unlcaclonos !terrestre¡) est~n en 

condiclon~s deplorables ya que J¡s callos son da terr¡cerla en ~alas 

cundiclones y de di~unnlones inadecuadas. 

Coao esta reglón se caraclerl za por tonar un si slema de ,vlas de 

toflUnlcacjón auy deficiente, 'ólo cuenta con Ja comunltacl6n fluvial por 

.11edl" de 1 anchas, 

Los ecbarcaderos má' i11portantes en la región sons tlfnatltUn, 

Hldalgotlllán y La Lajllla. La LaJilla ade~ás est~ L ~unicada por un 

cacino de tcrracerla (l:l km.I con J.1Jtlpan 1 por el quu dan servicio de 

transporte autobuses y tuxls. Los pobludos de la ribera de Coalzacoalcos 1 

&I! co11unlcan con t1Jnatitl.1n ó con La LaJIJJa 1 por el que tr;in5itan lancho

nes de carqa y pasaje, 

Conrlu~ionos 

-Vi vi ondas 

1 En cuanto a la vivienda, se requiere de aportaciones t~cnicas y 
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sistemas constructivos que ayude~ a Golttclonar Jo¡ problemas de Inundacio

nes qua afectan la z~na1 adu~~• ta~~lén e; n1ca1arlo hacer un an~llsi1 d1l 

espacio y su ~lpologla para una mejor distribución y uso espacial. 

-Educaci6n1 

• Las t1cuela1 prl~arlas DKl1tantg; ;o encuentran en •al11 condlclonoa y 

no tienen la capacidad sullclantu para 1atl1facer 11 de~and1, por Jo que 

requieren Ja ampliación y la rehabilitación de é1ta1. 

Debido ¡ la falta do eucuo)a; secundarlas dentro da la l1Ja, la 

población demandant1 tiene que desplazarua a grandes distancias (co•o 1s el 

caso del viaje a J~ltipanl cuyo tran9porte PI •uy caro y poco fluido. 

-Intercambio1 

• Las conasupo1 existente& no aatisfacen lan necosldad11 de lo; poblado-. 

res, potque no cuentan con lo& productos indispensables, advmAG de que son 

auy caros y no tienen un servicio regular, haciendo que 101 pobladores 11 

desplacen a otro5 centros de Intercambio. De ah1 la laportancia de 

organlzar¡e para formar cooperativa; de con•u•o, 

• No contando con un eat~bleclmiento de salud cercano su• problRmas de 

transporto, ocaclonan que lar. enfermedades avancen nás rápidamente len 

algunos casos llegar a la muertel1 de esta forna es que surge la necesidad 

de que haya servicios médicas cercano& y con fácil acceso a ésto&. 

• Con la nRcesidad de consolidar la organización 1e requler1 de un 

espacio arquitectónico en donde se generen las condiciones de r1unión 

y gestión en base a los lntere;es colectivos, asl como de dar l•pulso a las 

organl~aclones democrático-populares que busquen mejorar las condicione& d& 
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vidi d& los pobladores. .• 

f Con el fin de pro1over la int&gracl6n familiar y ~oclal, se propan1 

la cre¡ción'de espacios recreativos. 

t Debido a la falta de 'arv!cloi tndlspan1ablei para vi desarrollo de 

.la coaunldad, se requieren d& 1l1te~a¡ especlile1 que no alter•n el ciclo 

~co~ó9lco1 

al PropueGta de biodlge,tores para la solución dw probl1•a1 1anl

t&rlo1. 

bl Satisfacer la dnaanda de agua potablt 1 en los difer1nt&s poblados, 

r&qulrl~ndo1e de ttnques elevados para el almacenamiento y ra•ala1 de 

distribución en las vivienda~. 

t Debido a ~ue las v!as de co1unlcación Ge encuentran en mala& condi

ciones, se requiere de la rehabilitación dv l•s 1i1aas, asl co•a 1eJorar la 

coaunlticlón entre la Isla y tierra firme. 
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lV. 

Con el fin de dar un,1 r.oherencla al trabaja, nos hemos basado en el 

selalamiento que hace Mar~ para el estudio de la población: 

"La población es una abstracción si dejo de lado, por 
ejemplo, las clases de que se compone. Estas clases 
son, a su ve2 1 una pal.1bra var.la si desconozco los 
elementos sobre los cuales reposan, por ejemplo el 
trabajo asalariado, el capital, ! .. , ) si comen~ara, 
pues, por la población, tendría una representación 
caótica del conjunto y, precisando cada vez ah, 
llegarla analltlra•ente a conceptos cada vez 1Uás 
simples; de lo concreto rl'preGen',ado llegar!~ ~ 

abstracciones cada vez más sutiles hasta alcanzar las 
determinaciones m.ls simples. Llegado a este punto, 
habr!a que reemprender el viaje de retorno, d•r de 
nuevo con la población, pero est.1 ve2 no tendrla una 
representación caótica de un conjunto, sino una rica 
totalidad, con mdltiples determinaciones y rela
ciones. iq 

Como instrumento melodológico de análisis, las siguientes categorlas 

tienen el objeto de dar una visión general del problema desde la perspecti-

va del materialismo histórica y dialéctico, para poder entender y as! 

analizar la problemática de la zona de estudio, con el fin de comprender 

una realidad concreta t¡ue eqil ique el surgimiento y evolución de las 

contradicciones de la particularidad. 

'l(arl Mar:<, Introducción General a la Crl tí ca de Ja 
Economla Polftica ll957l; Cuadernos de pasado y 
presente No. l; Siglo XXI; México, 1978.p.57. 
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- PRODUCClON Y ACUHULAClON DE CAPITAL 

Es en el plano de Ja producción donde principiare~os, para lo cual hay 

que extraer las categorlas fundamenlale• que la explican. Como explica-

ción sobre la problem~tica de la transformación del dinero en capital 1 se 

expresa lo siguiente: 'El otro poseedor de dinero abre Ja marcha como 

capitalista¡ el poseedor de fuerza de trabajo Jo sigue como su obrero¡ 

el uno significativamente sonrle con ínfulas avanza impetuoso¡ el otro lo 

hace con recelo, reluctante, como el que ha llevado al mercado su propio 

pellejo, y no puede esperar sino una cosa1 que se lo curtan . • • 

PROCESO DE TRABAJO,- Este proceso laboral cuenta entre sus elementos 

simples al trabajo, objeto de trabajo y sus medios, que tiene como linali-

dad fundamental la producción de valores de uso y es el trabajo vivo el que 

permite transformarlos de valores de uso potenciales en valores de uso 

efectivos (apropiación de Jo natural para Ja& necesidades humanas l. Este 

trabajo consume los elementos materiales por lo que se llama consumo 

productivo. 

El capitalista busca producir valores de usu que posean valor de 

cumbia, esto es, mercanclas lpartlcula elemental del proce¡o capitalista)¡ 

pretende generar mercanclas que en su seno contengan plusvalor. 

Debido a esto, es necesario reiterar que "as! como la mercancía misma 

es una unidad de valor, de uso y valor, es necesario que su proceso de 

producción sea unidad de proceso laboral y proceso de formación de valor".' 

Para poder explicar como se llega a la elaboración del plusvalor es 

necesario explicar la diferencia existente entre el valor de la fuerza de 

"2 1:arl Mar:q"EI capital"¡1omo l 
3 Idem;p.p. 226 

cap. 3¡ S.XXl.¡Argentina¡p.214. 
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trabajo y su valorización en el proceso laboral y esta ultima es la que 

tiene que ver con el VJlor de uso de la mercancía, siendo esta la e•plica

ción escencial de la transformación del dinero en capital. 

Como la incorporacion de lrJbaJo vivo los demás factores del 

proceso laboral permite transformarlos en capital 1 la producción de 

merca11c!as no es sino la ur11dad del proceso líllioral y d~l proceso de 

formación de plusvalor. Por tanto el e;e central de an~l1s1s del capita

lismo que le sirve a Mar::, lo constituye el proc~so de producción y 

acumulación de plusvalor. 

Entre las dos clases fundamentales de Ja sociedad se establecen 

relaciones en el ámbito de la producción social, as! todos lo~ elementos 

humanos y técnicos de la producción no constituyen otra cosa que formas de 

existencia de capital. 

La parte del capital que se transforma en ~edios de producción esto 

es 1 en materia prima, maturidles au:tiliar~s y en medios de trabajo, na 

modifica su magnilud de valor en el proceso de producción; por eso se 

denomina CAPITAL CONSTANTE. 

La parte del capital convertido en fuerza de trabajo cambia su valor 

en el proceso de producción. Reproduce su propio equivalente y un 

excedente por encima del mismo plusvalor, que su vez puede variar, ser 

mayor o menor. Esa parte del capital se convierte continuamente de 

magnitud constante en variable, por eso se le denomina CAPITAL VARIABLE. 

El excedente del valor <plusvalorl aparece como la valorización del 

capital total desembolsado, como el eNcedente del valor del producto 

respecto al valor de los elementos productivos utilizados para su genera

ción. 



"La relación e1istente entre la cifra absoluta del plusvalor con 

respecto al capital variable utilizado dá Jugar la definición de 5U 

magnitud proporcional, ésta expres• la cuant!a porcentual en que D5e 

capital variable se ha valorizado, y Mar• la llama TASA DE PLUSVALOR, que 

eg reproducido µur el obrero ur1a part~ dFJ procu~o Jabordl bajo la 

modalidad de una mercancla particular ••. osta tasa dr. plusvalor es la 

que permite establecer de manera e•acta el grado de e•plotación al cual 

está sujeta la fuerza de trabajo par el ca~ital. 

El trabajo realizado en la parte comp!ementaria de la Jornada laboral 

que excede al trabajo necesario genera valor, pero no para el obrero, crea 

un plusvalor para el capitaltsta; esa porción de la jornada se denomina 

tiempo de plustrabajo y plustrabaio a secas al trabajo ga•tado en ella. 

El plusvalor materializado en determinada fracción del producto es 

denominado plusproducto y asl como la tasa de plusvalor no está dada en 

función de la suma total del capital, tampoco el plusproducto se refiere al 

producto total, sino únicamente a la parte del producto en el cual se 

cristaliza el trabajo necesario. Esta magnitud proporcional del pluspro-

dueto es la que permite la medición del grado alcanzado por la riqueza. 

Pero la tasa de plusvalor no explica por s! sola la dimensión absoluta 

de la explotación, por lo que es necesario tener un previo conocimiento de 

la jornada laboral, que no es otra cosa que la suma del trabajo necesario y 

del plustrabajo ó el agr8gado de lapsos de tiempo en que el obrero produce 

el valor de su fuerza de trabajo (tiempo de trabajo necesario) y el que 

corresponde a la producción de plusvalur (tiempo de plustrab¡jo), 

•Toranio Roca Carlos F.; "Categor!as de la producción y tipos de plusvalor 
en elcapital";Ediciones de la Fac. de Econ.; 1983; p.p. 11. 
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Este concepto de Jornada laboral es necesario para poder explicar la 

posibilidad de determinar la "masa de plusvalor'. l\sl pues el paso a 1 a 

asimilación de la magnitud absoluta de In ••plolac1ón está dado por la 

captación de la masa de plusvalor que es el plusvalor extraldo a un obrero 

en la Jornuda 11tl1oral, mult1pl1caUo por el uumero de ullos que se e:<plot.Jn 

simult,rneamente, ó la mullipl1cac1ón de la taso de pluov,1lor por el capital 

variable utili•ado. 

Pero en la producción de cierta masa de plusvalor purde haber modifi-

cacianes de los dos factores mencionados. 

Por ejemplo, la baja del numera de obreros se compensa con el aumento 

de la jornada laboral pero estas modificaciones se enfrentan ciertas 

obstáculos como la limitación de le jornada laboral que por naturaleza debe 

ser inferior a las 24 horas, pero esta conlradicción va a impulsar al 

capital, o a r¿ducir la más posible el numera de obreros, trabajo vivo, 

capital varable 1 utilizado en la producción material, elemento único 

generador de µlusvalor, en contradicción con su necesidad tendencia! de 

producir una masa mayor de plusvalla. 

La contradicción entre esta& dos tendencias se resuelve periodica~ente 

al interior del mismo sistema capitalista a traves dE la crisis • 

'Sin embargo el ritmo de la crisis se manifiesta a partir del ritmo de 

la producción del plusvalor 1 que siempre encontrara un limite manifiesto 

en el comportamiento tendencia! y ciclico de la taaa de ganancia que 

expresa en la superficie del sistema el grado alcanzado por la tasa de 

explotación del trabajo a sal ar 1 ado. "" 

ºLópe: Dla: Pedro; 'La crisis del capitalis~o, teoria y practica"; Departa
mento de la Facultad de Economla. UUl\11¡ Editorial Siglo XXI¡ México; p.14 
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La tendencia periódica a la baJa de la tas• de ~ananci• solo puede ~er 

explicada a partir de la relación estructural que, a nivel du la producción 

material 1 existe entre el trabajo viva -productor du plusvJlor- y l• masa 

total de medios de producción existentes; en otras palabras de la composi-

ción organi ca de caµi tal. Esta rel<1ción determina el nivel alcan~ado du 

Ja productividad, as! como el monto de plusvalor producido al •is•o 

tiempo el volumen de el exedente económico quu se transforEa en capital. 

La reproduccción del capital social tiene dos momentos: 

11 La necesidad de reproducir el capital existente en termino• de valor¡ 

que significa que en el tiempo la masa de capital tiendo a ser mayor • 

Este proceso va acompa¡ado de modificaciones técnicas importantes -avance 

tecnologico- que implica cambios en la composición del capital productivo, 

mayor masa de capital constante a ser reproducida y menor masa relativa de 

ca pi tal variable. 

21 La e1pansión del capital mediante la ~cumulación a partir de la produc

ción de plusvalor 1 que deberá ser reinvertido en el campo de Ja produc

ción, as! el proceso de acumulación en su expansión, es de destructor de 

si mismo. 

A partir de la visión de que el capitalismo se desarrolla en forma 

cíclica -recuperación,auge, crisis y depresión-, siendo la crisis una de 

las fases. "En la fase de asenso del ciclo económico, el proceso de 

acumulación, a pesar de sustentarse en un nuevo nivel de la composición 

orgánica de capital, genera una ampliación de la demanda de Ja fuerza de 

trabajo, lo que constituye una presión objetiva al desbloqueamiento, del 

ejército industrial de reserva, que su vez determina una variación 

relativa de la tasa general de salarios hacia el alza, provocando un 
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incremento de los costos de producri~n y la generación paulatina de una 

limitante coyuntural 1 del nivel de la tasa de ganancia. Colateralmente, 

en el plano de lo social el proceso puede ser acompa~ado de una elevación 

de la lucha reivindicativa de los trabajadores, en defensa del nivel 

salarial alcanzüdo e11 la fasl' de .;sc1.•nso. La conlrad1cc1ón t•stalla en L'l 

momento en que el nivel de los salarios bloquea el procer.o de Humulación 1 

expresándose en una declinación tendencia! de la tasa de yanancia . •• 

La crisis se plantea como una interru~ción del proceso de producción 

del capital provocado por reaiustes o pequeñas alteraciones en el interior 

de la estructura productiva que modifican los valores correspondientes y 1 

consecuentemente, la~ proporciones en que se divide el capital 1 entre 

constante y v~riable por urt~ parte, y en las d1~ti11las ramas de la produc-

ci ón por 1 a otra. 

capital-dinero, 

Ello trae cor1siyu vir1culacioncs l i bor ac iones de 

entrelazadas con mercanclas producidas en exceso en 

diferentes puntos del sistema 1 producción-circulación. 

Por lo tanto ganancia y acumul~ci6n constituyen los elementos centra

les de la explicación de la crisis, puesto que, al descenso de la cuota de 

ganancia es la base fundamental sobrn la que se explica la tendencia de 

sobreacumulación. 

Para hablar de la tasa de ganancia es necesario con•iderar Ja masa de 

la misma, en relación con la masa de capital total. L;i demostración de la 

tasa decreciente de ganancia descansa en Marx entre los componentes de 

capital (capital constante, variable y plusval!al. 

"La tasa de ganancia no se obtiene en el nivel puro de la producción 

capitalista, sino en el proceso del capital en su totalidad. 

"ldem p.p. 23. 
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L•\!.i fucr:Js c.untrJriu~tilnlv':'.. operan en dos direcciones principales 1 

a) Uohr11 lor. prL•riu~.; lle los componcnt~s del Cílpi tal cunslant[!. El pf er.to 

tkl prc1qr·1:'.u lt1rr.uló!Jir:n ~nbrr. Pl prcc10 unildrlu Ut! lc1~ cor.qionu11l~s tHH!di~ 

hc1cnr 4uP. su ccslo l11l,;l disininuya o no aui:icnle. 

lJ) Sol· r L~ 1 l· 1; e o~~ l u~. de 1 o\. ll 1 r 11 P::; - sal ar 1 o. 

l.Jlu11 h.1c1~ ~H!f·l!?í1lar lll ce1ilpnsición urgánica de CJpílal, tar~lll~fl a~pl!a ~I 

gr<1do Ul' P>plotacié11, el cual co11lra1uslo l" cald• de la tasa de g,1-

ga11anci:i tlisriinuir{;i. Lo irnµurlar1l~ es quv lJ ganar1cia y $U ta§~ son 

rcr;ultcitlu ll1;1l ~1ov1ra1P11lo concrelo ÚPl d!!sarrolla du lai; ful!rza~ productiva; 

~ 11 el c ;i I' i la l , q u u r t' su l l .111 p ú 1 l o tanto 1 d u l a a t: li vi dad pro d u et i va ¡• de 

íldt•m~r. rl "ºdo c;;pili1lista dP producci611 tiene entre otrus rasgus, 

el ~u pr0Jt1ci1· obj0los un l~11lo fi1~r·car1clas, du atai nu car~ctcr determinante 

lo quu incluy~ la fuerza do trabajo, os decir, al obrero ó asalariado 

libro. loJils la~ c.rrcanclas ~e irilcrcam~ia11 así por olras mercancias 1 

cuya base de comparación, es a travts de operaciones de ca~b10 mediadas por 

dinero rnya valor, co"o PI de todas las 01ercanclas se 1:1ide ¡ior el tie~po de 

trabajo socialmunte necesario para su producción. 

la~bi(n le caracleri2a especialmente, la producció11 de valor adicional 

~ratuito "" el sentido de su apropiación por parte del capitalista tplusva-

l!al co~o objetivo dircclo 

ción ampliada del capital 

necesario, producción que significa raproduc

su acuraulación en la que el capital, en su 

procuso se concenlra \' cu11lraliza, en el que sólo repo11e los elementos 

7 J ti en ; p, p • 7 J • 

29 



consumidos en el proceso de producción (fuerza de trabajo, medios de 

producción y con•umol sino también reproduce las relaciones sociales de 

producción P.x1~tPntes sus corrc~poncJienles relacionl!s di:' d1!itribuc:16n, 

desürrcllándorie con ello las contradicc1oncs que ~on inherentes. 

El capital produrE! ,1si 1 [.'Eicencialmentc más capital en 111 mnt.lida que 

produce plusvalía y para que se traduzcJ en acumulac10n es necesario que se 

desarrolle y acentúe el proceso de explotación del capital sobre el 

trabajo. Todo este proceso estj encaminado a la obtención de ganancia. 

As! la tas~ de ganancia está determinada por I• proporción que e~iste 

entre la plusvalla el capit;il total 111nrtióo. 

En el proccGo do acumulación valori2ación del capital, ante la 

necesidad d~ impulsarlo m~d1ante al!~er1tos de productividad, se r~alizan 

aumentos tanto de capital variable como de capital constante, aunque éste 

último en mayor medida, lo que provoca modificaciones en la composición de 

capital y con ello, se tiende a una disminución de la lasa de ganancia. 

El capitalista en su intento de compensar la calda de la tasa de ganancia 

mediante una explotación mayor del trabajador, acentúa el decrecimiento 

del capital variable profundizando el empleo ya existente, agudizando 

múltiples contradicciones y desequilibrios que se trasladan de la esfera 

productiva a la de circulación. 

Cuando se llega la baja de la tasa de ganancia, la producción 

capitalista se detiene, ya que la producción no se realiza con el fin de 

satisfacer necesidades sociales, sino con el de la producción y realización 

de la ganancia. De esta manera, el centro de la crisis no es sólo la 

sobreproducción de ~ercancias, sino sobretodo la sobreacumulación de 

capital. 
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'La tendencia a disminuir la tasa de ganancia no ~s debido a que el 

trabajo se VL1elva cadíl ve: m~nos improdL1ct1vo, sitio a l~ ir1vcrsa, pur 1~1 

hecho de que se vuelve más productivo. El plusvalor, la producción de 

plusvalor, aumenta pero al mismo tiempo cae la tasa de ganancia, porque 

decrece el capital variable respecto JI capital consl•nte; porque la ~asa 

de trabajo vivo disminuye relativamente en gral. con respecto al capital, 

que lo pone en movimiento. El capitalista se apropia de una parte mayor 

del producto anual del trabajo baJo el rubro de capital 1 y de una parle 

menor bajo el rubro de ganancia."ª 

La contradicción, por lo tanto, consiste en que la for~a capitalista 

de producción tiene tendencia a un desarrollo absoluto de las fuerzas 

productivas sociales, en forma independiente de las relaciones sociales en 

que se produce. Puesto que la producción es el fin del capitalista, éste 

al incrementar la producción, incrementa constantr.mr.nte r.I volumen de 

ganancia. Para realizar lo anterior es necesaria que el capital· paGe a 

través de la forma mercancía para convertirse en nuevo capital (0-M-DJ. 

La necesidad de realización de cantidades mayores de mercanclas, en función 

de la elevación de la productividad de trabaja, ante el relativo bajo nivel 

de consumo de los trabajadores,determina una sobreproducción de mercancías 

que es la forma aparente de la sobreproducción de capital. 

Se trata del hecho de que las mercanclas no se venden no porque el 

mercado sea estrecho ó porque las neresldades socialr.' estén satisfechas, 

sino porque la acumulación de capital se detiene o dis~inuye al no poder 

obtener una determinada tasa de ganancia, 

ªR.Rodolsky; "Teorlas de la plusvalla 111"; p.p.256. 
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-CLASES SOCIALES, CAPITAL Y EJERCITO DE RESERVA. 

Para anali~ar una población, es r1ecesario cor1sidurar las clases 

sociales de quo se compone (así como las categorías sobre las que éstas se 

basan), para que 1.1 pahlació11 no sea sólo una al.Jc:;lrJcc1ó11. Para lograrlo, 

.nos hemos basado en el análisis dialéctico del modelo tendenc1al de Louis 

Perceval, en el que ae plantea que las clases sociales son producto del 

movimiento actual del reparto del plusvalor, elementos explicadas ante-

riarmente. 

De acuerdo al procesa de producción del momento, se genera una 

'polarización social', en donde la pertenencia o no pertenencia al capital 

monopolista provoca un doble movimiento de monopolización y proletarización 

'porque el modo de producción capitsl1sta ~o sobrevive en la actualidad 

sino desvalorizando en forma masiva no sólo el capital peque~o sino el 

conjunto de los capitales no monopolistas"' 

'Este método, permite pues diferenciar la situación de los diferentes 

estratos intermedios en el movimiento de polarización social asl evoca 

,,,a los pequeRo' e1plutadores capitalistas de los que una parte han pasado 

al campesinado acomodado y la otra los grandes explotadores capitalistas' 2 

El movimiento de polarización social está fundado en dos criterios: 

ll El el!lpleo o no de la mano de obra asalariada y el grado de este empleo.-

(Para determinar la pertenencia o no del estrato a una de las clases 

fundamental esl. 

2> La posibilidad temporal o permanente de obtener un excedente de ingreso& 

'Lojl:ine Jean; "El marxismo, el Estado y la cuestión urbana"; Estado, 
política y lucha de clases;Edit. Siglo XXl;tléxico 19Bl;p.p.103. 
2 ldem;p.p. 102. 
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suceptible de transfomarse en capital. !Para apreciar hacia que clase se 

inclina obietivamente el estrato mismo, de acuerdo a una época considerada 

lo que la delino por sl misma!. 

Dado que las formaciones sociales est6n basadas sobre las relaciones 

de producción, ex1slc u11 factor que accnlua ur1 caracter conGervddor de Jas 

relaciones de producción y d~ la superestructura. EJ factor es el Jnteres 

de las clases que en el momento tienen la propiedad de los medios de 

producción debido las vigentes relaciones de producción. Los propo-

sitos de esta clase, generalmente sv llevan cabo debido a que esta clase 

está mas o menos conciente por lo que se esfuer:a por conservar en su 

propio interes la base económica y la superestructura en vigor 1 valiendose 

de el Estado y de sus relaciones jurídicas. 

De este hecho, resulta que Ja clasa o las clases interosadas on el 

progreso de las fuerzas productivas luchan por la abolición del privilegio 

social que implica el mantenimiento de las relaciones de producción 

existentes y exijen cambios en la superestructura que correspondan a estas 

relaciones. 

En las mencionadas condiciones las contradicciones que aparecen en las 

nuevas fuerzas productivas y las antiguas relaciones de producción y entre 

las e~igencias de las nuevas relaciones de producción -que corresponden a 

las exigencias de las nuevas fuerzas productivas- y la vie¡a superestructu-

ra, conducen a la lucha de clases. "La eliminación de estas contradiccio-

nes se logra al privar a las clases poosedoras de su privilegio social 

basado en las vieJaS relaciones de producción es decir por medio de la 
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revolución social " 3 

Nos damos cu~11ta pues de qur ex1~tPn grandes y marc~do~ a1itayon1smo~ 

de clase en el ststnma cap1tal1sta siendo máL ~centuados e&tos en ~J 

sistema capitaliasta dependiente . La clase poseedora manipula el eader 

pollt1co su favor crea ld~> cu11tJ1c1011e~ para Ja rE'pruducc1ón de 5u 

capital principalmente del sistema. 

En este manejo de situaciones hacia el capital el ~mb1to rural queda 

en un principio desprotegido 'r' s111 los subsidios p.1ra la producción ya que 

la mayor parte Jn invierte er1 los centros indu;tr1alc; E:Jsto5 centros 

industriales se f1an censal idado como la6 princ1pJle5 dul pafs y por 

esto son los que dominan no solJmente al porl~r económ1co sirio lam~ién el 

poder palltica, a traves de los lactares de atraccion que la ciudad ofrece 

al campo: fuentes de trabaJo, servicios, remuneración mas elevada, movili-

dad social, mejor nivel cultura] y en c¡cnerar mejorar su nivel de vida. 

Estos elementos eslan reforzJdoo ~u vez pdra garantizar que se 

cumpla el ciclo par las factores de expulsión que se generan en el 

campo: factores de cambio y factores de estancamiento¡ entre los primeros 

se encuentran: expropiación de tierras, introducción de tecnologla en 

benefició de un pequeño grupo, otros. Y entre Jos segundos se encuen-

tran la apropiación de la tierra (manopoli~aciónl, así como la baja 

productividad de la tierra. 

Debido csto,pr inc1pian las emigraciones del campo tiacia esos centros 

urbanas,can la esperanza de encontrar condiciones aceptables de vida, lo 

cual ya es imposible en sus lugares de origen esta forzosa migración no es 

3 Lange Osear ; "Económia Palltica" Fondode Cultura Económica¡ Hé~ico 

1974; p. p. 46. 



totalmente dada por la casu•ltdad, todo está previstu para absorver la mano 

de obra que l leqa del campo, aprov•chandola •n la industria P.n una 

gran serie da 9UbPmpleos que sri acentuar1 mas ~n los paJses Sl1bdesarrolla-

dos. 

f5tr? qrupo dP !Jrntr .1p.HPt1tr•mr11tr 111,u11i1;aúJ di! 1.1 r•crJ11omla c,1pilal1r.ta 

forma parte de una reserva de capacidad productiva y fuerza de trabajo que 

sólo son utj}jzadas cuando la economía se c:¡par1dc con mayor fuerza¡ la 

transferencia de gente del campo a la ciudad es tina etapa necesaria para 

consolidar el llamado ejercito de reserva, 

Aquí el afluJo de m1grantes de baJa cal1ficación condiciona los 

salarios de los lrabaJadores urb<lnos, 1• que el proceso de induatrializa

c1ón capitalista e1 diferente de la mano de obra dispon1ble,además de 

ejercer una presión en contra de los trabaJadores asalariados los cuales, 

por esta ra:6n no pueden nxigir mEjor·Pi saJarjos para elevar ~u njvel de 

vida, ya que este ejército de reserva puede 'integrarse en sJ lugar', 
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- LUCHA DE CLASES y Esrnoo 

La lucha de clase~ tiene u11 gran contenjdo econó~iro, lcamo se ha 

podida 11ot,1r t•n lo a11teriormL1 nll• c:tpuesln) rle t11l m,1nera, quP Ja '30llrr:>ac.:u-

mulació11-desvalor1:ac1ón dul capital ~s UI) efvrto de ~sta. 

La teor1a de la sobreacumulac1ón-desvolurizac1ón dr'I capiL;l une las 

reldcionQs de c1rculac1ón a las rr!lar.:1nnP.s dt: producción rJr?l plusvalor. 

-La sobrE?acumulación es un .1n¿1l1!:!Js úe J,J rl'lac.1ó11 r!nlr(! la~ nec:Ps1dades d(I 

formación de las fuere.is productivJs l;um,rn.1s llrilbJJO vnol y las relac10-

nadas con lil J.cumulac1ó11 dL~J pJusvalor <trah.1Jo crist.1J1z~Hlo). 

-La desvalorización, en el proct!!jD de cnnjur1to del cap1l?.) soc1ial sed.a ;j 

cuando se reintroduce el efecto de Ja ganancia, se ll•ga a un mornento en el 

cual no puede ampliarse n1 el tiempo absoluta de traba¡o que proporciona la 

pobJ,1ción obrera ni el tiempo relativo de plusvalor, entonces,el c.1pital 

adicional no produce ya ganancia, o incluso produce menos que el capital 

inicial ~nles de que se incr~me11tara . 

11 Lc1 teori a de las sobreacumulac1ó11-desvalorlzac1ón del capital 

introduce una diferenciación fundamental en el proceso de polari:ación 

social y pone en lugar de un evoluc1onlsmo ingenua mecun1cista una 

periodización historica que rinde cuenta de las transformaciones estructu

rales propias de cada estadio y cada fase de la evolución del capitalismo. 

En lugar de concebir el doble proceso de mono~olización-proletar1zación 

como un proceso lineal se ve uno asi conducido a distinguir, correlativa

mente a las largas fases de sobreacumulación y desvalorización estructura-

les crónicas, periodos de estabilización relativa al contrario de 
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acelerac16n ae los procesos de polariiación s0Lial 11
• 1 

Se puede considerar normal (y además lcgllimal Ja influencia que los 

dirigentes dfJ lai.; grandes conct!ntracio11P~ inclur.trialan l!JnrcPn en ld 

política del pais, aunque el Estada no es rxactarnento un grupa minoritario 

tíriico de tndustr1~lp~, con u11u ldf.'1t común ¡Jp} mundo y un,1 Yoluntad palftica, 

11 nunca se ha observado urlll cla 1_-,e cunsc1Prite d~ sí misr.ia, Oe los dueños de 

organizaciones econówicas. ":O! 

La relación erilre los grandes monopolios y L1 pol!lica del Esta-

do depende de 'una serie de courdonadas objettvd5 1 relativas al con;unto de 

la organización de la ocor1omía y dr• la sociedad baJo lus moT1opol1os''. 3 

Por 5US funcione~ con el si~tcma :.;uci,11 en r1eneral, el í?st.1do no tí ene 

otra salida on un¡ sociedad oryan1:ad• y cuntrolada por Jos monopolios, que 

acabar por servir a los intereses monopólicos. De aqui Ja e•prcsión del 

estado capital1std como la de la clJsc o fracc1ó11 lleqemónica porque la 

unidad interna es la del poder de clase que representa, 

La hipótesis que se desprende del análisis sobre Ja sobreacuraula-

ción-desvalorización es : "que el margen de maniobra que Je queda al 

capitalismo monopolista del Estado para adaptarse a Ja nueva e•pansión de 

las fuerzas pruductivas es reducido en relación las capacidades de 

adaptación y do regulación que hablan representado las transiciones del 

capitalismo al estadio clásico y al estadio monopolista simple. En Ja 

medida en que no hay estadio nuevo nt fase nueva que correspondan a una 

desvalorización estructural del ci1pital, la acción de recha:o del Estado 

'Lojkine Jean ; "El ,nar:<ismo, el Estado y Ja cuestión urbana"; Estado, 
polltica y lucha de ciar.es¡ editorial Siglo XXI; Hé:<ico 1981; p.p.106 
"ldcm; p.p.l(l7, 
"ldem; p.p.108. 
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será más limitada, porque toda nueva mod1ficac1ón estructural del sistema 

capitalista amenaza ahora a la ml5m,1 C>structura capilallst.i",• 

El estado capitalista aparece como Ja contradicción •ntrc el dcsarro-

!lo de las fuerzas productivas (social 1zac1 ón) las relaciones de 

producción. 

Esta contradicctón se e::presa 011 el paso de formas cada vez más 

socializadas, por las mismas trunsformuc1ones estructurales cuµilales d~l 

mismo modo de producción. La contradicción ~~ dá de diferentes maneras, 

seg~n se trate de sociedad por acciones o de Ja propindad del Estado: 

1) En la sociedad por acclones, la apropiación sigue siendo privada, 

aunque se base en la exproplación de una multitud de pequc~os capitalistas. 

2) En la propiedad del Estado •. - la apropiación se eíeclt'1a en nombre del 

conJunto de la sociedad, aunque siga siendo una relación de explotación 

capitalista. 

1'L~ propiedad estat~l de lar fuerzas i1raduct1vas no es la solución del 

conflicto, pero encierra dentro de s!, el medio formal, la manera de dar 

con la solución".~ 

Para el proletariado consistirA en hacerse con el poder del Estado y 

transformar primeramente los medios de producción en propiedad estatal, de 

cualquier modo, la propied•d estatal introduce una realidad cualitativa 

nueva en relación a la propiedad privada capitalista¡ la persistencia de la 

explotación cap1lal1sla e11 el i11ll>rior de la empresa no podr.l basar•e ya en 

la propiedad privada del capital lle la empresa sino en el capital social, 

en el Estado. 

"ldem; p.p.112. 
ºlder:;p.p.87. 
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Para cr,,r.prun .. ior cd fenómeno de lat:. cr1s1s &e ut1J1~ó el método del 

~"t"rial1omo n1<;tór1co d1aléct1co, anali:ando los lactare$ que intervienen 

en ul proc~~ü do proJutción, ya Qlle las cr1s1s son i1roducto de la dqudji~

c1ón de l• rn11t1 ddicL1011es "'"lentes en el modo de prnd11cc1ón capit.1J1sta. 

Id rirod11LLlérn tí1:11r car~tler sociJ1 1 ella e; el resultado de la 

act1v1dad de la sociedad y su• miembros, por tanto, deberá estar destinado 

a lJt;~iacer IJs ne1:es1dades de la soc1~dad y de to1J11s SlJ~ miembros; sin 

~mbargo, au11que el capitalista produce for:osamente valorr.s necesarios, su 

1T1út1·10 Ji1R1d:.. e;. el du ~al1sfucer }d!;:. necer.1Llades soc.1alL>s 1 sino el de 

alc•11,ar !!I CJpl tal. 

11 Las crls1::i !:iurqen prec15amente en el sl~ilema cap1taJí~ta¡ ñingtrna 

forma dl• producción antes del cap1tal1smo ti¡;bfa conoe1do crisis económicas, 

la" crisis son inmanentes del cap1tal1smo, ya que el sistema c<1p1tal1sta se 

haya montado sobre contradicciones que entrañan la posibilidad de entrar en 

El c•pit•lismo es el modo de producción rn donde cnnstontemente chocan 

los capitalistas y obreros asalariados, el capilal el trabajo, los 

salarios y las ganancias; pero también los capitales entre sf. Es el 

"lugar" donde el capitalista lucha por logr•r un máNimo de ganancias 

!desarrollando sus medios de producción y limitando los salarios de los 

obreros) en tanto que los obreros luchan por su ex1stenc1a, por meJorar sus 

condiciones de vida mediante un aumento d~ los salarios, siendo Ja contra

d1cc1ón fundamental la forma capitalista de producción que tiende al 

1 SldJr1er H1i·drd¡"Crls1s, ,rnalomla 11e IJ!:i crí!:ilS conl12mporáncas"; p.p.3BJ. 
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de¡arrollo de las fuerzaa productivas, lndependienteaente de las relaciones 

1oclale1, dentro de cuyo; marco& tiene lugar 11 producción caplt1li•ta y 

puesto que el unico motivo de los capitalista' es el logro y la fecund•tíón 

del capital, ellos tienden a aumentar su volu~en de ganancias, 

"En tiempo» de exp1nalón 1 la -cu~ulaclón y concuntr1clón de capital 

auaenta la de~anda de luerza de trabajo, que ¡Jn embargo e1 insuficiente, 

por lo tanto , la l•lta de mano de obra, repre5enta un IJalte <ha1ta cierto 

punto, ya que el capital por cu ~l;mo afán du expanaión recurre al lugar 

dond' encuentra ftano de obra barata, en particular ol campo, creando avl un 

gran ejército de reserva de obreros, que hacen poolble ampliar axtenilva

•ente la producción por cierta tlempol aa! 1 el capital se v~ obligado a 

revolucionar la tecnolagia Jos aétodos do producción 1uaentando la 

coaposlción orgánica de capltalJ pero ta1blén se ve obligado a auaentar loG 

salarlos~ 2 

Por· tanto, el capltallsta an ¡u afán de hacer a~xl•as sus ganancias en 

la lucha competitiva contra otros capitalistas, debe de dl&alnulr los 

costos de producción y por esto apartu de la& presiones sobre 101 &alarlos 

!que crecen mas despacio que Ja producción en tanto que la& ganancias 

auaentan con mayor rapidez) se ven obligados a aplicar alcances técnico5 

cad~ vez a~s nuevos, que haoan po&ible dis•inuir los gastos de capital y 

producción aumentando la productividad del trabajo (dandose una ganancia al 

vxplotar al obrero), dando por re&ultado una hlp1rproducclón qua entra tn 

contradicc!On con un mertado dv con1uao que no as capaz de ab•orv&r e&te 

excedente, ya que el capitalista al tecnificar el proceso de trabajo y 

bajar los salarlos se encuentra en dificultad~• por el licitado poder 

Zldec;p.p.42. 
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en una dlsr:ii1111ciór1 dP 111 dE?n1¿p1rJa; pUf.'l'''.lo que el capil'1l1:t.1 nrJ re!:;'.porid:: ,1 

la disminución rJr J,1 1Jf~m.1nd;i con J¿i d1sminutión de los rrer1c:;, sino cu1t l~ 

Qio:::m1n11cirn dri J,1 rr·rid11rri~n, sr prod11..-p 11n,1 <:";11h111.1 1r1IJ.1, 1 rr: d p 1 < " 

prpcJ(Vi, ,J:l mismo t1~:mpo q11E' urH r,1fd,1 dp J t1 fl r D d ll r ( l (HJ Y (? J ~; r· e, p 1 ij O f: í• 

masa dr~ 

ta11tu 1 un.-, crisis Pn ,,l prncpi;;n {IP .1~· .. m11J,1(1r'rn r·.¡· 1 • 1}~',t.1, 

capital, tri11tu roinci rr1Jriñ 11 ~ocii'1 y dri prorlur(1ón como proceso en 111ov1·· 

mi en to. La cr1sii.; prrndtf? suprrt1r las ~ontratl1cc11H1f.ls PntrP la:; tendE'ncía·; 

Zl la produtc1611.i11rr111111'11l;id., dP plt1l;\'.1lor y Jn,., Jfm1t1>•; fllll' Pll1 Pll('.tP/)tr;1 

en la necesid.:;d t.lt' ~;l. <1ru11n1l,ir.:1ó11 r.lcrt•rf'nlada, 

CRISIS DEL cnr1rnu;;1111. f,isp mnn<ir~,¡ tr.i. 

Sr.gl1n Lrnn1n, J,1 lttJr·r Cf1íl'.flf'tPnc111 cor1Ut1cr ,1! r:irmopiJl!~.·r·.~. f Jr ~ µodr-1 

asegurar la cori13t1ú1te frcun1!.1c1ón dPl Cclp1tal P11 1:11 rurc,o di>I 1.1P'S·Hrulln 

del c,1pitalismo, sur·ge el proceso dr <1cumulaciéin roncPntración ~el 

capital, lo cual desemboca en L1 fose monopolisto del r.opit.iliomP y en este 

punto es dofldl! ~l' clQlld1;.Jn 111~ C'Jnl"radircianes tlílCll'flllO m.~~ lut.r.ntp E! 

peligro de crisis; es a partir de su relativa hrgemonla 11Jc1011al que el 

e .i p i la l va P x pan d i P n 1f o·~ P a n t r as á r f." ar· 1 de t a 1 f o r m a q u r~ t l P 1111 P a ron ·1 r r · 

tirse en un modo de prorlucc1ón internacional 1 rr.produc 1rnrio el m1s1rio 

proceso de acumulació11, a partir de la configuración y el de.;arrollo del 

mercado mundial, El c.1pital se internacional iza a p.irtir ele un órden 

r,¡ 



entrl:' lai; p.11-;1 11; r,"'p1t,1ltr,t,1<; tplP lip111!Pn ilo tlnmin.ir el ot r nr, paf t..r·' ·, ,-; 

domin.1r vl mLJrcadn Mt11t1Ji.i\, prn\1nr11nt1o f)randp.,; r:horiupr_; pr¡trp r.1 p 1 1.tl1·', 

monopDl1stt1!,. y ,J L011:,1_•cup11c1J dr. la div1si6n ~-o e í ,1h1 l l 2 ne 1 ~1 n 1 rd '.:, 11"' 

t:tonal dr;l tr.1haj11 1 P'~lt;tP u111\ int.r:r!JPflPllil!:!llt:la r,,111.1 vp7 maror l"lnlre J .11 

diritinti\S .1rtivid,1d11r. 1 re; por rc;tn qur. J;¡r-, dtfit'.l}tadrs rj~ d1~tint,1-; 

actividadPs (J dr di~tintt>s pílise5 ~r transm1lrn a otros ~ se cngentJra as! 

una crisis general. 

nM011opol10 '.ilqnifl(CI \'Pllder 111erCi!ilCfd~> pnr PllCll1'11) dfl SU precJ:..; de 

producci 611 •.• "" r•l tlesar ol ln del 

qanancia monopolista. F'i a:d aue r.1 JtlmPnto ,1rt.1 f trt íll dr l u part1c1pa·-

tur~~ inl11vidu,1lrs qt1l' tntlavta r·:1L~tpn tprquri~oc; ri'tp1t:1l 1:.l.i·.J 1 (fjr1r1t1Cr ,1 

un.1 nHHslr1butió11 p11 hPl1Pl1r1n d1 rr~,trinq11Jni; rJrruln<;, dP JJ nl1q,ir•1uf,1 

f i 11t111C i er 11" • .:!!> 

l,J consucUE'llCÍi'i re-, r¡11t• 1~~ r·r1c,\~ rlclic.:lc. dPl cap1tBlismc mo11opol1st2 

son todavfa m~s aqUdíl~ y profund~s que l~s dvl capitalisno de la lilire 

[OtnpetPnci<,, r.1n PmbJrqo, la cr1r;is crPa t.1r.1Uié11 lt.!s. to11dic1011es pard 

superar las dificullades y para que la acumulat1ór1 continú(l sobre una basl1 

m~s amplia. 

11 \.as crisi~ SPll ~iPmr1re mom~ntá11eas, so11 u11a manrra de resolv~r 

violentamer1te laG conlr·~clicrio11es existentes, so11 /JUdDrnsas erupciorie5 que 

de nuevo rstablecr.n el rquilibrio alterado".• 

~stajnPr ftil !lrd; 11 (\llalomia de las c:r1sis co11tr.rnpor,~n1~.1~ ";~r1si?~r.o.4tJ. 
•¡·:arl Mar\:; "rl riiplt~l"; Fontlo 11'~ r.ultt1rrt 1;tcrw1~m1r;J! '.1 1Ji11fllrn IIl;H~:'.1c0: 

1q11; n. 11 •• : l '1. 



-F'OLlllC1\S MH lr,JCt lCA!; V MHíllCHISIS 

11 Deb1cla ,'!\ fll1e r.1 c:;rrtor capitalir.t<l pri'.'<1110 r11qr111tr¡1!J,1, tr,1n;m1\f,1 y 

,1umentab11 los impuJsQ·"~ tJrtiidn 1 o•; r 11.1 l., t", r. I p r r1r F' '; f) •l ro 1 .1 .1 r· t 1 ·11 1t ·l rl 

activa y l,1 intprvrinr1nr1 rlrl l·st,.idn cap1lal1st.1 p?r:i rrio1!J;1r y er:t.:i.b1li~ilr 

1 ni; e: u r r. n 1l P r n n O m 1 [ n r, v r l 1 rn í n il r l ne; r• ., r P r-. o<"!". d r> 1 :i l t• f 1 ,, e 1 ó ri ,, f' 1 • 

insuficie11t~ ocupación".' 

l!fl qr,1L1P dP rlr•c-,;trrnlln Fri r¡11r• 1n~ r-•p1tc<)ict,~~ 

privadn~. y.1 110 r,crn r ,111.1rpc-, i1P rontrr}l,H y 1 n1-1irre11 .11 ¡ l,t:,d 1 q,:1:' .11Pdi;1rJ1¡r, 

las reJ,11:ionrs dr µrodutctón r:,lpit,1l1l.Jt,1 1 rn11v1rt1i'11:l·.···1: 1.l L·.•"•fn rn 1JP 

Ec.;t,1do monC1poli~t,j, ,1r1mi11ir;tr.1dnr dr J,1r:t1s1r,, 

P.or tanto, (11 Estado monopol 1sta re?ljpande con le;'es y r1li::r.entC13 como 

~istP.mas dr ·regul.itión basados en una polltica e11lírlrlic,1 

compr~nde cuma "un conjunto eslructurJdo de mrcani ~mw; 1!1 i l i zarJn:; p;u;; 

hacer frente a¡,,,, contradicc1ont!s dt>i capitalismo en cacJa fase tl" su 

desarrollo; 5Ífl er.1b,1r!]r:i, r.ada sístema d1:1 reg11lación :,óla rrsu~lv2 temporal 

mente las contradicciones al costo de agravarlas a largo plazo, cuando s11 

agotamiento SC' p:;pre:;il e11 'el l1 ~tallam1ento de qrandes crisis."~ 

{) ~ f 1 d 0 s t a e .u1 ¡j n:; e l r me n t os p r 1 ne i p ,1 ] P s f1 n J a r, p o 1 f l i r ,:¡ s .l li l J r r i r; 1 ·; ¡ 

POLlflCA FlSCnL . SP b•s• en la disminución de las obligaciones imposil ivas 

1 íl i ~· J r d S t ~ .111 e r· • 'T r i ~ 1 s ( '' 11 .;i t a m f -1 d I" l as r r i s i ~ e o n t e m p o r .~ n E.Ja s \ '' : E d i e i o ne s 
r¡ Cahall:tn¡ Mó::1rn 1"7';p.p.51l . 
.1~;, ... 111r•1 ilr '"1111!.111•'1n 111"111·11•·!1•.t:i ·t.1l,1!,\lri¡1,1rl.1mrnt11 1!1· {'!l!l!11\\1l lln1l!l¡ 

!J¡l\ ! rlt\llr P ti; fl,: fl • !I, I· t ', 



de la población~· dP l~ PconomL1 1cuando r.n una E'ipr1c.l dr r1Ppr1~:;11:rn ¡¡;¡~ q 11 ~, 

d,1r impul~~rl': p.11a hJcf?t m.1r. r.~p1dn PI rrrn~umo y c;ohr11lt11J1,, p.H.1 ,o,,r-.pot.11 

1 as i n V!? r s t crn ~ t¡ ; a u 1n l' fl t J 1 o e; i m pu fl ,...~lo r. e u a n d o (1;.; j s t !? r . .d p 1~ l 1 q r f...l ¡Jti 1 ,, f l d -

ci ón, rar,1 ,1c;f di sn1i rw1r eJ potltir df' ronGl!mo dP 1 a pol1l .11 11-.11 de l' 

1 .1 pr pe; 1 óri rJr~ l f ondn rJp rnr·r •· ,1nr f .1 ... y 

<lminorar el crecimiento de los prrr i ns. 

O l r n e 1 r rn r 11 l u d P l a p n 1 ! t i e a f 1 se a l e et a d ad o p n r l os g a; t e o ¡¡ ,., 1; l i r "·; 

pn épOCclc; dt1 !lr.pr P'.iÍ nn¡ el [st;ido capi Ltl 1 st¿i por 1 D r.nr.H'1n Jll:ilPnt ~ l (1 .. , 

gastos publicas, pern con el mrtodo de f111anciací!>n deliciter1,, lo cu,,J '" 

reduce la fi11.1nr.iación con r.m1sione5 rJe dinero o metliante pré~tamos 

Las tlEO!OAS lfülJEIAHIAS se aplican en sil"·'Uones pueudar., la e:: pon 

sión monetar~a, L111~ niayor provis1ór1 1Je cructjtos a lJ eror111mfa y Pn p~rte 

también a la pobJ,1c1ó11 surr¡1r11dn P.ste tomo trn fPnoi:-r(lllO rrq11lar qui~ µur una 

parle! /1.ltvir. el dPSrlrrnlln rlP }¡¡ reproducc10n, pPrfl pr1r ritrn l-1!1n J,1 rr11ro·

durr.ión lr ai:.riendP lo:. mJrros de la de1na11dc1 rn,11 y Jt111tn íl r:.to ,1umrnta 

fntirtP.mPrile J,1 fl:,pt"·ul,1r.1!'10 dP. tJl modo qur ~;p rrpa un "pf'r 1odp d1 1 µro::.pr. 

ridad cont;truid1'1 l sostenida sin suf icicr1tes bases reales, ;ir1 embargo, 

en cuanto sr prortnren los primrros sJgnns rle par:il1i,1r1ó11 ). dP rbst.!ir 1Jlns 

Pn Ja reali,ñción, el sistr?ma de cr~ditns sesa en qrar1 p;:.r·lp rlri ft•nrjon-_ir. 

F'or tílnto, la contracc1ó11 r.ioncit.:iria, junto dl \ltlfr1rint~1 rir la i::.trntt.i de 

interés, SP. aplica en ti~mpris de furrte inflaci<ín con el objrt0 de dnalr-n· 

tar el contiumo, esper:i.1lme11tP l r15 inv~:rsioni:s. 

[ i:. a 5 f ro in o p 1 r ~ t il rJ n r: ,, f1 j t ,d i ~·. t el f {) n ¡l r. 1 ,¡ ~ n11,r! i {! ~ r, 1Jp r:1111t1; ,, 

J n t i C f C } Í C a p 11 P d f! ;i ) C ~ fl ;' i1 r t (l m b j fi (\ O t r U S f) lJ j r l i V (1 t; r,! ~ 1 CI Jl 1_1 J Í 1 1 r '1 fH: f1 n C !Jr j r. r1 



sobre los s1lMinr. t' la 1!ee;or1trrlri(l11, 

impU\t;p el prnqrP'.ifJ r}e \111;\ 1;1Fic:t1:uJ !\('lt.Pfffli!l«l.d·i, n hiPll, pnntlr ·:nl.·r•rr,r> 

j ll ( l P x i b l P P i 11 r: ,1 p ,, l de r '1 :-1 ti i n i:_i li r: i r 1 t ,1 r t' J p ~ rl f' '1 'J t1 i'l i:: ,, 1 r o 1 1 n ... r 11 :1111t n 

e11lo Ultimo !ill[J:ltlP1 !ll1C1 PflCOflltflr.ll)fi r:i llll pp1fr11Jo fin CritiD F.'fttr11r::l11r.tl,''" 

3 Gn111~IPZ Sori~1H1 ílíl1\I; ''Cri;iG p5\r11rt11ral y c•píl~li~mo monopnliGt• rlP. 
E5\•do ~" tl~dr:n"¡ f11i r. lli Glnr i ,, y Gl'rl P•l•rl¡ N11m. P; p.p.~~. 



-cn1s1s ESTílUCTURnL 

la Crisis Estructural tiene su origen en el agot~m!enta de un 'ºdelo 

de acumulación capitalista, es una fase de tran~ición hacia una etapa .4, 

co~pleja del desarrolla capltaliata, qun tran•curre an mrd!a d• una 

agudización de la lucha de clas11. E&ta se puede concobir como una 

crisis Social, es un periodo de transformación global económica, polltlc;¡ y 

social de una nación ó un conjunto de ellaa de carácter má~ o ••nos 

acelerado y violenta, asignado por perturbaciones saclalv• quv altoran ~• 

periodo 'paclf ico' y normal precedente preparan el paso a un nuGvo 

periodo -cualitativamnnte superior- de evolución económica y •acial.• 

Par tanto, las sacudida palltico-soclalei ·plantean Ja exigencia dv 

una ra~adelaclón del slste11a para que éste pueda sobrevivir, apareciendo el 

Est;i.do co"o defensar y salHdor por 111edio de la r11oro1nlllclón ••tr,uctur1l 

del slste11a. 

•hieres Francisca 1 "Crisis capitalista y crisis enerqHlc1"1 Edit. tluestro 
tle11po1 p.p.54. 



v. Periodización del d&?sarrol lo 

capitalista en México. 

Para el análisis del proceso de acumulación del Estado capitalista 

mexicano, creemos nr.cesar10 remontarnos a los in1nos o pf:r!odos que han 

tenido importancia dentro del conte>:to político, económico y sucia! de 

nuestro pa!s, por tanto, nuestra análisis se enfocará detcr~dnar las 

etapas en donde el Estado ha participado d1 rNtarrente cor.o capitalista 

e¡, tata I , l R1p rin i rndr. modr los d¡. ñCl1tt:ulilción cap1 tal i •,ta, que han tenido 

9randes repercuc1ones nlVfl ri 11e1 on u l 1 s l n e r.:bar go, p cr su carácter de 

capital 1s<.o dc:pL'íldÍEfile, se Yé ·~ l.;((.e t 1 do las medidas de l 05 paises 

capitalistas desarrollados. 

"Méncc ha tenido en drs"rollo capitalista tardía, que al serlo 

Dicho capitalismo 

'.-:rd!.: o GE~·t:r1d;L·riti::: ~.& ~·-cL1;-; c:l ollgopol10 'prf:co:' que nl de$Crrollarse 

? partir de un~ base ~' "'"lec1ón débil y poco diversificada, pero en un 

muy temprano la~· contrac1ccJ< n2s prop1es de todo dPsMrollo capitalista, 

sin dejar de producir las asociadas al retraso histór1cc." 1 

rio cr. la transfor11.aci'.'.:·r1 c<··í-1l2i1~ta y en el fortalecir:,iento de la burgue-

s!a se define desde Ja p.c1f1cación de los a1;os 20's hasta finales de Ja 

década 193~-413 1 con el in¡cio del capitalismo industrial. 

'Cordera Ca~pos Rolando 
c•pital1sta en Mé::ico'; 
Econo•·i•: p.p.15. 

Ru1: Durán Cleo.erte; ''Feriodi:ación del desarrollo 
I~vPstigac1onPs econóffi1cas de la Facultad de 
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En los años 20's el Estado se avoca a crear las bases para el futuro 

desarrol 1 o l ndustri al. Destacan en este sentido la creación del aparato 

financiero público, rscencial para la orqanizacién de lntltucionr• encarga-

das de construir caíl;Jnos obras de r1ego, asl roir.c la ir1lrod~1r.c1t1ri dE'l 

impuesto sobre Ja renta¡ por tanto, las polltHas del E"l«do lforHano se 

enfocan hacia do5 objetivos fundtir•H!nlales: ~1a r:rt:a;::1ón y c~·pdnsión de: un 

mercado interno de d1mensior1es nacionales Cde ~erc~ncfa~ pero tarnb1é11 de 

trabajo) y Ja conformación dr un Estado y un ,¡,.tProa polllico qur dieran 

cause y organic1dad a una ~vol1irión sostrr1ida de las fuer;as prüductivas 

dentro de ur. f'·erco tur;,b1l:n n.iciun2l de rc?ld.tlonci.> srJc1alPs ca~j1tal1stus 1'. 2 

Sin embargo, la intc:rvenc1ón estatal era de todas furr.~as Jiif.1tuda 1 por 

tratarse de un Estado débil que correspondía una soc1Pdad civil cuya 

orientiJción Lurgucs<.' Pra gEnér1ca (prolibcral, pero a~·f?nas 1ncjpiente en :.u 

sentido inoustr1al). 

:,,•,ora b1cn 1 las El·pc·r 1t•nc1ns dP rslos 21,os ;,t·;tr<:·LOrr quf· la tr1ldc1ó 

ob cro-caw.pesina apuntaban hi!cia objetivos cla>1stas propios¡ de aquí que 

Ja lransfor~~c1ón de la rstructvr~ 

po¡jt1co-soc1al hcsta alcan:¿¡r una fc.rlalr·;:a estatal r,.Jy0r. 

Los objetivos finales dr tra~3forPción fucrur. legrados en Jos años 

30's CCL la movil1«1ción popular\' a través de I• rolltica ce unidad de 

clases. 

Cl>:JE ser.al ar que esto no era ;61 o une. 11.;;q1 ¡:nrl ac1C·n y er.g2ío del 

Estado, sino la coir1cide11c1a de 111lereses clasistas de la burguesía, el 

prolEte.r>ado junto con }d cr1s1s ir.undial del '29 que 

repercuto en el país on los 30's )' que afecta lonto a los centros indus-

2 ICcrr. p. p.17 
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triales, como a los mineros nacionalP•. 

Las condiciones creadas por la crisis obliQan al Estado a aodlficar su 

pol!tica de protección al capital, mediante la lor•ar1ón de un espacio 

económico propio (mercado interno) r el amplio apr.c dt r§taoo, qu~ ••pande 

su actividad e1.prosarial (ferrocarriles, petróleo, ol1!r\ric1dad, banca y 

agricultura!. 

El Capitalismo Industrial se transiorrna asi en el oot> vo central de la 

acumulación y de la reproducción a partir do la segunda oitad de los aHos 

30's, En este periodo la industrial i:aciOn co habla convertido en la 

finalidad social prioritaria y todc t! s1s\et.ó po)it1CC \' econó~ico se 

ajustó a el 1 o. 

En apoyo a este proceso, el Ester1o <·r adér,érC• rr. la producción, en la 

distribuc1ón, en la!:i es~rri:.s f1nanc1eras se lanza a lñ 

elevac1on del gasto pt'.rbl1co ip0r le. Lrenc::c:~ r:c. ¡u 1n11 c.r~.tructur¿; nect:sc.-

El dominio del Estado fue posible gr•clii< a la ur,,1l•=ac1ón e in,titu-

cional1:ac1én de: lof ¡ropul:os: rlasi!.ta!C. lr F l 

e o ns l !; t l ó en l ,-:. l n t e gr a el ó n d P ~' ,1 r t r. d E l m o\ ; r,. l e: r t e L ; r: l· r, t r a l es s ¡ n d ; e a·-

les controlados por el Estado y en la regulecior. ce lac forr.as de lucha; en 

el tdso Ce las Ldmpesinos rir~1;i;-;tc el rcpdrto a.grar10¡ t'r'. r! c..iso dt- los 

empresarios, con la fcrrrr.c1ón dp c.rgc-r11;:ac1c·r·l,~ CE' rart1c1pac1on obliqatc-

ria. El Estado retuvo csi ur.a poSICÍéor. ''cpurl<si,t< º" roder 1 que le 

-facilitó !rlponrr Ul/2 Orlt:rttdClÓn global ¡:rc·tiurg 1JE?Sa con f:~tic:FS ropulOr(·5 1 

logrcndc as! un ar..plic concE'i.sr-, r,f?d1antr: la po)!t1cü OE- 1;":2sas de L~::a.ro 

Cárder1ñs. 

1'El nodrlo de arutulación qu~ se l~pL!SG en Mé!·1cc desde f1nes de la 
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década de los 40's corresponde a la internac1onalizaci6n del prore•o de 

integración económica y descentralización industrial que el l~pgriali11,.o 

norteamericano impuso América Latina al terminar la spgunda guerra 

~un d 1 a 1 : e a b P ~ r f, al ~ r que a l os p ct f ~' r ~. 1 rr: ¡1 f' r l al l ~ t ci <:i d u r ú , .• t r l a ro~ q u 1' r r e 

les fué ~~"rentable concentrar en las metrópolis el desarrollo de nuevas 

industrias de punta y descentral11ar hacia los p¡lses dcpend1enles ciertos 

rubros productivos para asegurar la integración de Pstos al proceso óe 

acumulación capi\illista mundial. Estos cambio& en el proceso de acu~ula-

ción del capitel entraron a Héx1co durante el período d• Miguel Al•~án 

(1946-52) 1 ron t.,u polft1ca de su!:-tituc1ón dP i1rr,0rtnr:1nnr':"," 3 

BaJD estas cond1ciones, la 1ndustriíl pasa a ser el centro de articula-

ción del E~t¡¡do tirxicano, sin t•r;b2rgo, la diversifitilc1ón sofist1cac16n 

de 1 a p r 1J do r:: ;: 1 l'i n i n d u s t r 1 a l 1 t ;. t u·.: 1 ero n pe r r, ,:, nen t E r.· e r. t e l 1 g ad as a J a 

asociuc1ór. f )fitt:grac1ón f1nanCJPr2-tPcnr¡Jf1~¡1rA r::n rl cllrltal !li,"""i!.íl1~l;1_.-

ta., ir..; ·s11•ror: al inlr:r1ur dt la bur!]ucsin una rrEc11~r.tr: (·strat1fic¿,c1c.n v 

sectc.· 1.;: ación. 

co~o ~·0~crte la suject1ó~ del trabaJo a condi~Jones d0 P~plotar1ón e~traLr-

riínur1c -72c1litada por el prop10 crec1n»1Prito- 1 la acul",ula:ién r.avitalista 

y la e: t~ncion de las relaciones de explotación ecprrsariales, alteró la 

reluc1ór-, entre las clasC:s soc1~les; lc.s del c¿:p1t2li~fT.o til.'r.enlcban rápio~-

mente ~r. nGrrro a ro~t~ j~] cb:~~sinado Que se 2ros1or1ab~ P~ este pro-

cesoH."' 

~HernandE: f-. Luis;nl1é:.-1co:La crisis del nacional des-crroll1sff'D 11 ; er1 Teoria 
y F'olll1ta 115; Mé:dco; Julio-Septac.bre l9Pl;p.p. 79. 
"De l E F eña Sergio¡ hf.1 surg1 r,,j r.nto del cap1 tal i sr·1G rr.oní:'·rol it:it,; de Estaoi: en 
Ml":.ico': Historie y SL•clrdcC kl7: ~;r:--1co; 1178; p.r . .?(~. 



Para la posguerra la frarril')n burguesa indu&trial habla cobrado 

finalmente la hegemonla, lo que se expresó en las estructuras y polfticas 

del Estado. 

Por su parte, la clase obrera había crcudr· '""l!fica y prnpcrcional

mente, per·o cualitativamente era débil, ya por la 1ncerc1ón oas1va de 

trabajadores de reciente proletar1zac1ón y por la destrucción de los restos 

de unidad con el campesinado¡ por tanto, una de las consecuencias de esta 

alteración de las relaciones clas1stat. cons1st1c en la •·cd1f1cación parcial 

de la or1entac1ón del E5tadG ~n materia eLon6~1c~. 

Asl se inicia la etapa del liberalis~o dentro del Estado tte:<icano 

(1945-65) 1 que se caracteri2ó por un retroceso relativo ce la participación 

del Estado en la econorn!a. 

pollt1ca estatal no •ra a¡en• 

Sin e~b~rgo 1 rl cart110 dt cr1entarión de la 

}¡. sitt1ac1c~·. r.~r,d~ul: la 1nvés16n de 

capitales El}:tran;eros pr1vaúos si: i11crt:i.7.u1tó r.<::1rc·~·i::1tt· dr::!lf" íif•01aoos del 

siglo y se dirigió en gran parte a la creación dEl c2p1 tül 1r1dustr1al, esto 

a consr.cuencio d(- la polit1c2 éc sustitución de: 1r:rcrtat;L 1,;s. 

En la d~CJda 195C-6e la E•·puns:ór. del ap;,.r,.¡c. c:oc.o;icc c·statal y su 

intervención en la econo•la s~ a•pl1ó poco len la r••• del a:utre y 

minerla 1 as! como en la cot.pra de err.prec.aó el~ctr1e<isi en este periodo debe 

también de resallarse el c~~b1G en la for~a de !rtrrvPnc1ón loe la expro-

pidc1ón d1r r:cla p~sa a je; cor.,~ru d1rc~lé) sol2ri1t-nte en caso~ oe eit1ergenc1a 

en sectorl'S eslratég1cos del aparato productivo, por la ior,;;c1ón de nuevas 

y grandes r·amas o por ser partE de nuevas u~1g~r1c1as del des~rrollo cap1ta

li~-t~, st' dencta Ja intE'rvr.ncic1 n cel E::tario en los cr.cs 6B's 1 12 qur cobra 

ade~á5 un nuPvo ~ent1do, por t2nlo, 12 for~ac10~ dr ~1tu~r:cnes de monopo-



lio tuvo lugar con frecuencia desde loG inicios de esta década en donde lué 

la Iniciación de la industrialización, toGando forMa la expdnsión y el 

predo~inio de la gran empre~a oligopólica en la econo~!a aex1rana. 

El desarrollo 1nd1Jstr1al se aceleró ron ur. co"plrJo sistr~i\ c<tatal dr 

control vertical diferenciado de cada cla!;• social¡ por tanto, los 

conflictos entre traba;o y ropJt,11 o se resolvfan de inmediato a nivel 

elllpresa, o pasaban a ser rápidamt•nte un problt>ma politico y a plantear una 

crisis nacional que sólo podla ser resuelta por el presidente, ante la 

inexistencia de los niveles inlurmed:os d• canlronlación rlas11ta. El 

control de las organizaciones clasistas 

movimientos souall'S 1 ,1parec!an como neres1dades para mar.tente el prin-

cipio de autoridad y el poder estatal cuando en realidad eran medJos de 

dominio parJ la n:~s inter,sa explo\auón del traba¡o. 

Lo que es indudablE, rs que dt:sdt1 fjr.c_:s de ld 1Jf-rctd?. !YJ~~le St 

~·erfllan Jr.purt¡:•ntC:·s Cd1r-blos en rl desctrrollo del Ci'.pltr1l1sr:'::.' /1(;·-ic:cr:G.;;. 

trav•s de Ja intensa acumulación y concenlrac1ón del capital, se habla 

.10dlfícado Ja estructura de ia planta industr1Ji. 

Sin erbargo, el poder ~statal la plena 1drnt1f1cacicr1 cor, le. 

burguP.s!a relogaba un segundo plano el te~or de la concentraciOn del 

capitdl y en cambio era ésta una via f~c1l p~ra aYan:ar En el crecimiento 

capitalista, 

El crecimiento dentro de condiciones de co::.~etenci2 rrltsl1va pros1gu1ó 

hasta principios de la dtcada de 176~-70 1 en ca~b:o se P~p•:ó a ~bandonar 

dende fines del ·1~. L• polllica tradicional de la compra por el Estado 

de las Effipresas quebradas a fin de sostener la ocupac1Dn y la 1ct1vioad 

econ6mjca ~asó pr1or1tcr·1,11r,2nle con la concentrac1L1n orl cor.:t2l. 



Este periodo está caracterizado por el r~pido creci~iento de la 

econohl1 y el 1antenlmlento de una taia de inflación baja y una estabilidad 

cambi aria. 

Por otra parte la necesidad del Estado de refor:•r su do•inación 

ideológica, politica organizativa de las masas y de poder contar con 

cuerpos represivos para enfrentarlas cuando la sola do~inarión fuera 

insuficiente, acentuó la monopoli1ación del poder político, volviendo ~Is 

rígidas las relaciones entre Estado y clases sociales. 

Desde fines de los 6íl's se agudizan las tensiones dPl r~pido desarro

llo industrial y monopól1co 1 al grade de trrar una cr1~1~ ir1l~rna eLor~o

mica-financiera, reflejándose en lo pol!t1rc, donde entraron en cri!is las 

formas tradicionales de la adcinistración pública y de control de clases 

sociales, esto se debe qu• en El interior de la peque¡a bur9uesia 

au!'."•l:ntaroL las contrad1cc1cncs 1 lOi':L result(]tlo de lci cur1tEnlrac1ón del 

demasiado estrecho a partir dEi '67 y se refle;a en el estancamiento de 

"Estt. situación, de.da pr1 un ir.orr.C'nlo de gran rr:flL;Jt· or! ir,ov1miento de 

masas, dett?ra.1nó qur: por pr1r!tera ve;;: en 2k3 ar.os f;:.l l'Crst: aré la pugr.a 

interburguesa y es a partir de las determinaciones mater1~l!~S e ideológicas 

peque~oburguesa~ que se dá el rovi•iento esludiant1l del '68, que fué 

repr1m1dc por •l Estado con las fcer1as armadas y grurcs aE cnaque. 

Sin eirb11rgo el mov1rr·lenlo dl'j '68 1 lnlrcdujo carillo~ s.1gr11ficativos en 

ei escenario poi itHo 1 cuyos pecf1!cs rr.,\s el.ros apareueron después de 
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19"/0'. ª 

Por otra parte, el efitancam!ento de la producción agr!cola estalló 

como crisis recrsiva en '71, cancelando la autosuficiencia alimentaria que 

o b l i g 6 a 1 ~· i' i s a s a 1 i r en bu~ e a d E .:< l : tr !..1 r1 te~ P ri r l :;, ¡;re ¿1 do ll" 11r,1! ~ c. 1 • p :_.ta 

crisis también repercutió en les sH\c,res industrial, "ilnufacll11er o y de la 

construcci 611. 

Por tanto, la crisis del crrci~iento capitalista se rcf leJó en la 

esfera pol!tica y administrativa, debido en cierta •Pdida a la creciente 

mor,opol1zac1ón 1 sus ex1genc1as ecr .. nóttlcJ<.; 

las rC"s¡:ur:::tas 11,corr.;Jlf?tas del r:stt"ldo ~ara ellus; rr. e:}tas fCr1j1c1cnPs 1 el 

gobierno 5f· vió obligc\do elevar el ga•tc publico para cst1•ular el 

crec1m¡ento de le! Pcono~!a y en part1culor el sector ~anuft1.ctL:rer-o. 

del se:\:• ¿;g,~cc.o; ~-r prcf:...nC::c. ('fi L •"'· e t1 n ~ '- ; a e 1 á n ¡j P l !. s- p r t: e 1 os 

i < :< l n; ~ . e u i ri o t s t r 1 a l r ,. ~1:. e 11 e r l a 

estabilidad urb,•na, i;olpeó princ:palc.er.a y los eJ1datarios rin1!undis-

tas dcr, 

de l a 5 e l a '.'".,E s pe ~· t1 ~ ar es , q u E tu v i e r en s u r,, ú y o r a u q e En e 1 ~ ;:.. ~· i e· d c. l 9 7 '2 -

Drsde fine; de ·73 ias ccnd1c1c~e~ de equil1brio que hab!2 logrado 

el gobarr.c e~::·i.:::21r:,n a desvanecerse-. Le~ ere~tos de 12 cr1;;~ ~or-irGla y 

la so~ltr11da i111~'ortttt:ión Q[ la 1nflc,ciC:l'1, de~alarorf fuprtE:: ~'!"CS1ones 

2nf lac1o~¿r·ias 1 JU~tntílndo les precios dE los bienes de consume t1atitual y 

alirr.erdo~ conlrc lir. 1.;i;tcriüfQ drl i:2liH10 rc~;l dE: le.~ otrrros l; organ1-

ºt\(:'1ni<r1dl': p. Luis; 1't1e:·~co: Le cr1s1~ del nacional des·arroll1snu¡;; en 
leería y p~l !l1~~ t~: ~é:=1ro; JUl:o-rrr•t1e~bre 1981; p.p.5~. 

•Jd2c .. r.r.ol 



zaci6n de éslos en sindicatos independientes, de tal aanera que en el 

periodo de 1973-75 se !•ponen ca•bios e&tructurales en las polftlcas del 

Estado. 

''Por tanto, r.P Ja transición haclii un tap1ta!1rmc supE'rJor influye• la 

presencia de nuevas fuerzds sociales más der1dJdas luchar por sus 

interese& r.lil(:jJ5tcls. y que pldntean cor. su org,1n1-:'1c1óri una cr1 s1s políttccl¡ 

de ta.l suerte que el E~tcido re~µondr con rl~forrr.as t•n su 1·~.tructura pol !t1ca 

<la apertura de•·ocrática de Echeverría, la reforma política de l.ópez 

Portillo 1 lu r:.uyor aulnnor-ía ~.1nrl1cal, la rfno\·ac~ón !":ocial dE' la soc1eóad 1 

otros) 1 pp~·c, lcdc. l'StD t.:~ntro d(' cond1c1onc-::, rrrf[''_!'~<.i<.:~. 7 

La polít1ra fcrr;c.~1ca dcJ EsLido, fundar·Pntddi. en lu 2xpans1ón del 

ga~to públ?i::o trE.'a ntrrvas cor;f.rad1cc1ontis 111tcrnos. El Pndeuóami en to 

ptibl1co ze tradu10 er. un<, solurión prrmant·nlt d[· los rr-cur:.o'::: t1nanc1ercs 

pr1vade::, qu;:: tt~'..:Jl· ~ ... µosJt'~iJCdd df;c' (,•I' ... : [':;.,GS r¡:cursc:; nud1ercn ser 

(d. fi ñ l 1 ;:: O·::'. (i S t, i' L. i ¡. f.~ r. e· C i t'1 r, a~ d r S.¿, r ( •! l ] l ~ ' - F •' f f f :: <:- r l íi] 1 p r 1 V a rl d O d C? 

financ1aa-.1ento a ;-;-1 '11dnas y pequeñas t-1•.pr¡.' s 1 que fueron arras.tradas a la 

Con este tr· a-::L·ntuc, mt.~ liJ rrr,trctl1;-:::::.:.~c..r· ót capiteles y el carJcter 

monopólico ~e)¡ ¡ndu&lr1a. 

En su conJur1to Estas detar~1nacionEs ¿h:ndaron los desequilibrios 

i n ter e i n t r a~- e e t ci r 1 a l f!: d u r ar. te 1 a r e e es : ~ r1 d E' l · 7 4 - ' 7 t, . 

ii par t l r o e {, rJ 2:: te :: E 7 6 E· l E s. ta do ri. r: J ::: i::. o pasó d a p l i e ar una nueva 

polílic2 econÓ1"'ica, Lo capitulación del gobierne· a las e>ir¡E>ncias del 

gr¿.,n capital y df les or~;ni~r:1os inter·nacionalFs financieros, e::pr(lsada en 

7 1ir lo Fer.a Sfrg10; 11 El sLlrg1m~c·nlo del c2¡:jl;:;J1stt,o mDnopol1=tél de- Eslr:oo en 
~é;.:jco 1 ; H1stcr1c y Scc1rG21d #.17; Mt:-1co; 1~:iE-; p.r.:14. 
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la devaluación de la moneda mexicana, fue el re~ultado final de Ja táctica 

enpleada a partir de '72. 
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V I • Proce~o do u.--buniz.•c:ión y 

dmsarrollo económico de la ciudad 

1. a e r l !. l :. d P 1 9 : r¡ t r .1 J o 1 J n P t. r s ¡ ci .-. d d e :. ~> rl) t 1 e it r 'i a d 0 ;J l J r l a 

i;und i "1. 

La p J ilf>Í f i e ,1 u ó n ir.pe r ,1 tl va que J " U_ H. S. S. h • t 1 il adoptad o (desde 

19171, c1:rr.n un<1 c1encir"J rn donde el Estallo !'P .:;.duE·j;Ó dP lns lt<tlflJos de 

p r C.. ct Ll C C i G ri 1 P t;. t C ~r¡ t'I (1 t I' n C 'J P n t ¿¡ p D r 1 O 5- p d l ~ P S· r J f' 1 t t' l l ~ t ,1 S r .-~ r a (' l V ñ (l de 

1~.;: cuai1llc ~ caus,i di.· le. s r: g 1... n 1~ ,1 G u e- r r (t t'. u r1 d l ,: l ~'u ti c. un r l' J j u s l f' t' n b 

un.1 lé'cnica indicilliv,1, pua dar incentivos t,;,cia dor,tJc Pl ca;o1 tal va a 

¡. f ü ::! ... : r J r ,, ,''j '¡"o r (' ;.: g ·' n.:; f 1 r l ü;, 1 r n l Ci s r J l se.,, t' p t n r ~ t' e,--; r l t ;. l l s t ;:. . 

,, et i v ü $ ~ el :i f' n 1 o~ p a 1 ~.e~ e J pi l ,, 1 i !:· t ~ !", a\' L' ;1: Je os 1 l r:; l .• -. i· r r u , í r rl n e : a , 

E.U. li. 1 olroo,) b) L,1 pari1va l'íl las pat~cs c~1pil<iltstas dcpend1Pntes, 

1 r :. : r e t' j J e:. :·, r-;; l e r 1 

f·or f;.i;.ucs~o, lu r·r~cl1ca dl' la pli::r11iic2c1(,n pi1Sl'w'1 sicr.;¡rc· t~laba 

1~11 fur.ciOn df' lus nrJrr.J;, (1Ue ~n dclt'rr..1ri,¡lJJn c:n la i1tliva. El princlpdl 

ri'j•r('::".¡ 1 ntt;:te dE' l¡; fla.>1!ficr1r1(,~ a:tJ\',"\ r: fr;:r·co;:.:• r·¡rrr.>c:, e,u~rr1 

¡.;rqeir,e ·1.:i plun1f1tUl1Ció1 rcg1ontd" a pürtir ce pnlos de ,;c~·rurollo Cú/; un 

rtCio de 1nflurncia lt:.l qur 1~ indu':tlrial1:Jción 1 la ~ir1cr!a 1 la urbani::a-

~ l:~n y clr ::!.. ~ue se Ci:n en l ü zona, pucdJn str ccr1trol 2.!Js por un lenlrD, y 

\_;~.? f~n.-1lr..t'i1tr· el c.1pil~1l ~ui· ~I! produzca ~r:a rt.>1n.,·trt1Uu en la rni~r..a 

•• [' f.!.l t : ( :_¡: ('l f'¡ ~1 l s r 1 r1 :. r r t ci u¡¡ 2. r1 u::: .. ,1 ~ :. t ; ... ' t! ,: d (; l' t ( l; 
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planta industrial con alta lasa de crec1~lenlo y sulitlcnte tar~io para 

descst~blll1ar el subslstem~ 6sta ~ucltar~ una serle de elettos parciales 

pos1t1vos y nt•gul1vos ~·Olirl' t'l s1r.te~.u: 

11 [n la r-.t>d1c.1 de tolP!. rfPctciG p;lrc1a.lcis po~il1vus y neg.1t1vos 

sobre (ll suu:;¡;ll!t1.1r¡,;g1onJl 1 se dir~ que la acl1v1dL1ó &i:;tr1:: co11i:..t1tuyt• ur, 

polo para la regló11, que st·r~ de crec1m1cnto o d!'c>arrollo tt>glin el nivel y 

calidad de los cfrclos ~ubre lac e~trucluras prv0~islentcs de la mis~a. 

21 En tanto que los efectos positivos estén su¡elos a i1portantes 

procesos dt• liltrac:ór. hacia el resto del si~lcra y los efcclos negativcs 

r s t t n r t· 1 .i t l ·,·ar.; e :1 te r .. ~ ~ e e, n e 2 r1 t r ? C o t P r: r 1 s !.l t. !:, i s l l' r a 1 :. P d 1 r ~ que l a 

actividad constlt~yc un cncl0ve en la r&4ión. 

3 > A l r ~ ,, ó s d ,-; tl i ,,. t r s.¡:; e l a:_; 1 f í e u el o n l' ~, de l o; e 1 i! et os \ fu n cL:H· t: n tal -

c1otri: cw~.~,~1tu-,·c un polo O un t:r1c1Jvr." 1 

AGuf tri t:txito 1 &e cor1servaron las concepcio11es del urbanismo de la 

tiopul,1re;, S[' ,i51r .. ntan en la perifer1ul, uproxim,1da"1cnt~ hasta el año de 

proctSG de urb~~t:ación rn Mtxirc, ya qu~ ~E a partir dr esta fvcha y haGla 

nu~slros dí;;s, tu;;r:C~ ,e ca.-,bia ée un proceso de urbanlzHlón rrlativar.rnte 

lrnto a uno dr urt~n1;arlón ;ucho ~~s rápida lso~rrlodc de 1940 ,a 19501. 

1 Cor,"\g;i1r. ~1osl Luis; "ll.;ciJ ur1J rev1~iCn de lot- pelas dr.> dE!.;rtrrollo rn el 
drs:.rr1llc. ur::tlr.r ¡· r1·:.1.rn.""! i:•n r.t.rr1c11 L:1t:.ir1a"; 1a. PCtción érl Fvndo de 
C..;; ~~·r~1 Eccr.t .. ~: ... : 1·~·: ti..~·.; ¡r;¡~.; r.;1 .:-¿.~'-[;l. 
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ciudad de Héxico, resldla sobre la superflcje de 137.76 ~=· cuadrados, que 

entonces definlan a la ciudad de Mtxico y sólo un 21 habitaba en la 

delegaciones de Coyoac~n y Azcapotzalco. 

El periodo d~ l94C 1970 se carHteriH por tener la<:, tasas d¡; 

urbanización m~s altas del siglo: 

DECENIOS TASA ANUAL DE URBANIZACION 

1900-1910 t. 4 

1910-1920 2. 4 

1920-1930 2.7 

19:!.0-1940 l. B 

1940-1950 3.7 

1950-1 960 2.9 

1960-1970 2.4 

FUENTE DE INFORMAClDN: Unikel Luis; "El desarrollo ur~ano de México'¡ 

editorial Culeg10 de Héxico; 2a. edición¡ Hé.,co; 1978; p.p.34. 

As! como de tener grandes ca~bios cuantitativos del crecimiento 

econó:-: 1 \. re tcr~inof generales, pero también se generaron desequilibrios 

y contradicciones que se agudizan er. la actualidad, pnr las politicas de 

desarrollo econóffiico que se fueron sucediendo durante este perlado. 

La polltica seguida de 1934-4C por Lázaro Cárdenas coloca a la 

industrio] i:ación de importaciones como eje central y dinámico de la 

econom!a y se sustenta sobre la acción del Estado, en un ~arco de intenso 

protecci oni sc,o. 

El apoyo a la industriali:ac16n se tradujo en la creación de infraes

tructura industrial 1 carreteras y comunicaciones aéreas, asi co~o redes 

telefónicas. El apoyo rara la 1gricultura fué sólo r•ra la destinada a la 
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export•ción y se enfocó a las obras de irrig"c10n¡ sólo p•ra alguno•,fué ti 

aumento de las superficies cultivables, crédito y fertilizantes. 

los hechos que habrlan de deter~inar la concentración y expansión del 

dominio soC10-eccn601co y pnllt1co d• la ciud,1d de 11é>.Jco 1 en su c.;l1dad de 

polo de atracción para Ja migración interna y final•entr, la ¡celerac16n de 

su proceso de metropolización fueron: 

l. Desde sus orígenes, lué el asiento del poder poi! tico. 

2. Condiciones preexistentes de mercado. 

3. Ootación de infrae,tructura básica. 

4. Disponibilidad de •2nc de obra ~•Jor calificada. 

5. Servicios. 

b, Transportes. 

7. Facilidad de a•Pgurar la renlib1l1dad de las inversiones y su aprovecha

~iento, ~ed1ante la concentración industrial. 

B. Hayor c;::1_:,o el crédito y a lo~ • 0· risos· de tmportaciOn. 

9. Existenct• de un grupo urbano c•r•z de influir poderosamente en la toma 

. : :rran este lugar. 

los hechos anteriores, ~ás la pc!ít1ta seguida trajeron co•o conse

cuencia: 

a) la su~crdinoción dEl sector "ºr:re:uaric al industrial, Jo que 11>plicO 

fuertes transferencias de recursos de! pri~ero al segundo y por tanto la 

i~posibilidad de equel para desarrcllir una sólida infraestructura y una 

adecuada diversificación e integrac:tr productiva. 

b) Tambi&n provoca la dramati:aciór. de los contrastes entre el ca&po y la 

e i u dad por lo que cocienza ;r2du:irse L~a notoria polarización 



interna, 

el La industr1alización originó una concentración del capital e1tranJero y 

la desnacional1zac16n de la •conomla, a trav&s del endeuda•iento eoterno. 

dl Ade~á~ el sector agropecuario al que st )e d1Pron faLJl1dades do 

crédito, inversiones en irrigación e insumos técnico& hacia la producc10n 

fué a el orientado h.Hia el merc.l!JO e.' tl'f1or, por supue';lo, era la '"i' 
próspera, pE'rD C'!:·,to dcsr:rr,!JocO en lJ r'Ptr0Jlll'H.1ilar1én dr. los grJvo-s 

desequilibrios del desolrrollo reqicnal y urbano del pals. 

el El g1ga;1t1sll'·t:o urbaro sr vio crc:c1r.n~J'J.d:ntc- al:c:r-ntado pcr fuerte~ 

corrientes r11grator1as de la µoblctción rural P:ipu}s.ci.Ca pDr la pubre:::a 

del campo. 

El c:recirr.1ento social dt' las r::1uoaties y rer_;1c.ne$ dí.! r1~1yor dl·sarrollo .l 

través de las fnlCJrdc10nts Sl' note l'n rl rQgl'.:lrt de la tasJs de rrrici-

miento. 

De 194e-50 1 se reg1Etrarcn las m~s ;iJtas la;¿is de creciir.ienlo; en 

este decenio, se inició la descor1t~nlr~c1ón de co;.~rtios y s~r~·1c105 del 

centro hacia la pcrileria lM·•d:ata del;; ciudac, acelerando el crecimiento 

dernogrHico de las deleganone' del D.F.; el ritr.o de urbanlZaciOn causado 

por esta desconcentrac10r. se vé acentuadc fines de Ja década y su 

expansión tiende a las del&gaciones Je Co>oacar, Gustavo ~.Madero, Iztacal

co, l::tapalapa, t':!1gd;i1ena cCntr~:ras, r~1·.,Jro Cúrcgtn y A~c.a~·ct:Zilc:o; aunque 

ya para entonces habla integrado, fuera de sus llreites polltico-admin1stra

tivos, a algunos municipios col1nda.ntes del Estado de Hé:nco, esto rrpre

sentaban ~enos del 5% de la pobla•ión de la :ona metropolitana de la ciudad 

de Hédco lZMCHl. 

El alto crecimiento demográfico y la rápida urbanización concentrada 
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originó un subrmploo ~•sivo, y un los ~•Jores casos bajos ingresos para los 

lrabajadorps, Por ~so, para los ~ectores de bajos ingresos el cristo de 

una vivienda rra mu\' .ilto, pues c"d" ve: .JU~p11\aba el costo de los maleri a

l es, puP~ era la causd de li falt~ d~ conpetr11c1a entrP ld~ r~prvsa~, purs 

f> e t r u t ~ L a ~ r e:.¡: r e: s t1 ::.i r. o rr o p (; l 1 e ,, s 1 d r. l a p r o d u e e i ó n d P t. ti t p r i ¡1 l r:;, y 

lH.bitn de la esp<'.'culJción 

contaba con i~fr~r~lructura. 

Ja que Citaba expue~to rl suelo, si rste 

La esc~i.~·6s Gr. vivlrndJ y rl dt·f)Clt de !.ervicio!i p.1r;¡ lo~ i.iqrantrs 

provoca 1 a vt•nt,1 dr trr r r·i.os y !!di f 1 cios urLano;. que- po•-.f•I.1 el tt•r1lr o de Ju 

ciudad, lo qur dá cr1t.;.~r1 a los rarbiC'!í rn la snr:iC'diid tirLan.1: las clase~ 

alt~5 deju;1 el ·.-ieJ:; ccn~ro r:-,1L1 r.lru; iiur lus tl·rrer:o:.. rl•ct('n üdq•1irido:. y 

viejos f.iüldClOS QUC rl1-2f1a:.11n con d\:rrurLar ~t' s1r .. ·pn ra.ril J}OJJC"1 ~rntcs 

populurt"s. l0s Ct1:.o:rr1irntP~: dula ¡_una i;:.p 11provr-ch;iron ílP lt1 c,1tu.1ci6n y 

co~?n:aron a d1v1d1r sus ~d1f1ll~S en pfique~as v1v1Qr\da~ q11e creclan de una 

infrae~tructura adcru~da; dirrvn ~erv1c1os sun1t.1r1o!i tor.1unJ}p;:;, por 

convcnienc1u ecoriómic;i del duC';;o y !a~ hal.J1tac.ionrs carecían de una 

ü de c. u o d t-1 v l' n t í 1 -1 e i L'1 n P 1 1 u E1 l n ti e I ó n • 

A ~edida que los barrios del centro se degradan par a recibir a las 

clases populares ~ás nuoero•as 1 las capas aco•odadas se instalan en las 

nuevas colonias del norursle del D.F. 

Por eje,plo, scgGn eslidlslic&s del D.D.F., entre •ayo de 1938 y junio 

de 1942, se otorgaron b !L9 licencias para construir casas-habitación para 

uso de sus prDpielJrios, con un valor de construcción ipro•igado de 

57 325 44D pesos. En ca~b10, se conccdioron 1 212 licencias para casas

habititación para renti o v•nta con una inversión de 1E6 571 020 pcsGs, 

rsto es, q1;e Sl bien tl nu~ero de licencias otorgadas a la vivienda en 
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propiedad fué 5 veces superior a la vivienda en arrendami~nto, la in••rs16n 

en estas últimas supero un 86X a la correspond1rntr para casa en pro-

piedad, 2 

Entonces, tene~os que el mayor n~mero de cuartos construido~ fué para 

la vivienda en alquiler con la consiguiente ampl1oción de la oferta para 

quienes carec!an de posib1l1dades para adquirir una v1v1•nda en propiedad. 

En 1943 se creó el prtmPr [~aneo de Fo:r.ento de la Vivienda, que L'íl su 

corta eMistenc1a tuvo un peque¡o impacto en la d1ná11ca de produción de 

viviendas para alquiler con la canalización de ahorros para el financia-

miento de la habitación popular. 

En 1947 el Banco Nacional H1pctecario Urbano y de Obras Públicas 

absorve al eanco de Fo~Ento de la V1vi~r1da 1 siendo sus funcione~ proyectar, 

financiar e¡ecutar obra& de pl•n•ación urbana y la construcción de 

vivienda popular.' 

En 1948 surtió un efecto con;icierable en el centro de la ciudad y sus 

alrededores la 11pcsición de la renta congelada para casas, apartamentos, 

vivienda y cuartos alquilados con rentas iníeriores a los $30~.00, enton-

ces, si bien habla dof ic1encia en el cuidadn mantenimiento de los 

edificios, así como de los servicios, la renta congelad¡ tuve come cense-

cuencia el deterioro de las cc.nstrucciones, y al paso del tiempo, la 

despreocupación de les due&os pcr sus edil1cios, que aón ahora 5igue 

vigente, aunque en algunos casos las rentas sean elevadas. 

2 F'erló Cohen Manuel; "Estado, vivienda, estructura urbana en el Cardenismo"; 
Instituto de Investigaciones Sociales/U,N.A.H./Centro de Estudios Superio
res; número 3; México 1981; p.p.46. 
3 Gon~alez Salaz ar Gloria; "El D.F., algunos problemas y su planificación"¡ 
~c_g_r_c_a_J_j..Q_l_pr_qpJ.~¡:i-"-_Q_g__--1-a __ '.!'.J_Vi enda ___ ~~_l _lhf_._; 1 a. edi e i ón ¡ UNAH¡ Méx 1 co¡ 
1983; p.p.125. 
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La ley de congelación de re1tas se diO como una medida antitr111s, 

puesto que el Estado no podla satisfacer las naeo;idades de viv10nd.i {ya 

que eran imposterg4bles) ni constr"y•ndo 1 ni deteniendo la mi9rac1ón que ~I 

mismo habla generado, y lo más convenientr para poder mantener constante la 

fuerza de trabajo nec~saria para las industr1~s era ase1urar las viv1Pr1das 

para sus traba;adores. 

De esta ~anura, a finales de la década de lo~ rLiJrentas s~ dent>taba 

claramente la desigualdad entre la sociedad pdra el acceso a una vivienda, 

al grado que el 86). de Ja población Je era dedicado el 64/. dr J¡; superfi

cie, en donde sr tib1caba la i:.,1ycria dr le!: i'.'rl1f:c1os 1r.aC:pcuados para la 

hab1tac10n, y sólo ~l 1~% disronfa dr hab1t¿c1cnes riprap1adas, ocupando el 

36% de la sup&rficie construida. 

En t~rm1nos gc~erales, e11 est~s f~ctias, la e~tructura habitac1onal de 

la ciudad de Mé.:1co ~ostraba 5 tipos de ~srnt<lm2entos: 

l. En pr1rnc,r térro1n';"; 1 les t11gur1cs que CGF!íprt-nof.;n las veclndJdQS y 

edificios ~1eJos con varias v1v1end~s en las que ;e hacinaban innumerables 

familias. Este tipo de v1viend•s ocupaban el 12% de la superficie total y 

en ella habitaba el 34Z de la población citadina, correspondiéndole una 

densidad promedio de 469 habit1ntes/hectárea. 

~. La segunda ~adal1dad de •~entaciento estata comprendida por los Jarales, 

que eran viviendas construidas alrededor de las zonas industriales y que 

careclan de agua, drenaje y alumbrado. Esta zona ocupaba el l0h de la 

superficie urbanizada en ella habitaba el 111. úe la población, teniendo 

una densidad promedio de IBC habitantes/hectárea. 

· 3. El tercer tipo estaba constituido por las colonias proletarias. Estas 

colonias se caracterizaban por estar integradas bAs1camente por grupos de 
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'paracaidistas', o sea, personas que se instalan sin autorización en 

terrenos baldlos y que construyen sus viviendas con láminas de cartón y 

toda clase de material de desperdicio. Ade~As, su construcción se realiz¡ 

a largo pla~o, d~b1do a los baios recursos econó~icas de la p0bl•rión, 

Esta zona carecla de Jos servicios b~sicos y ocupaba el 2JZ de la superf1-

cie urbana, y en ella habitaba el 14% de L1 pobluión tot.11 de la ciudad, 

4. Las ,\reas decadentes cc;nstitu!an el cuarto tipo hab1lacicnol que 

comprendia a lodos aourll:.:s ed1t1cios v1eJo~. de departtHC>ritGs dPter1oratios 

5erv1cios, 19). de la s,_,pc·rfltle total y L'íl PILi 

vi v ! a e 1 '27i. de 1 a f·D~lac1ón con un .i dc·ns1dad pr0ir11~d1 o de 

230 habttante;/hectarea. 

5. Por 11lt:~o, lenE~Gs la :cna ~n ~ende habitab?n le; grupns de altcs 

y en la que v1v!a el 141. dE ia población de la c:udad 1 ü[llpil.bo en can;ur.to 

el 36i'. de 1 a superf ic1e si ~~ndo su densidad de 6~ t;aL1 ta11tL•s/l1t:cl.lr ua."' 

Esta s1tuac1ón s~ ag~a~a pGr las altas rrn~as que c'eterta de cubrir 

el inqu1l1no, según los datos del Banco N•c1onal H1pot•:•r1c, a principios 

de los a~os 50's en las ~onas ce tugurios, los inqu1l1nos pag~ban rentas 

anuales que equivalían a ur: bEneficio Cel 13~1• sobre? su valor. En las 

zonas de jacales las rentas equ1vallan al JJ~ de su valor en las. :.onc.s 

residenciales las rentas anuales representaban el 15~ de la inversión 

"En 195~ 1 cuando la v•pans1ón industrial hacia el Est;do de Mé•ico era 

•Sanco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, S.A.; ''El problema 
de la habitación en la ciudad de México"; México; Noviembre 1e 1952, 
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todav!a incipiente, el D.F. concentraba según datos censales el /27. del 

total de establecimientos de Ja industria de transfornaciOn del pa!s 

partic!p,1ba con el 25'l. del personal ocupado, con el 22i'. de la producción y 

con el 16% del capital invertido en dicho setlor. A la vez que en P&tos 

años se locali>aba en d1 cha entidad mas del 30% de establrli~.ientos de 

co~erc10 y serv1c1os n,o 

total de vivienda el sPctor públ 1co ellL~% !14 831 pPrswn,;s) de tal 

manera que el 4~.5/. de la JC>;r.Jnda quE-déi fuera del rcr1~ur::c coa.E.·rc1ñl 1 pur lo 

tanto, t"lU1i!t:nlé el di.i![r lüt o dt- l.?.s viv1l?:·.das piira alquiler a:c.i coB'lD 

del nivel de vida de :-.:us rr,or·aaorEs; en 1954, st' crE1 3. el Ir,st1tuto tlqc1cn,1l 

de la Vlv1cnda (para ~<1~1 ·::,facl'r les dt-•r:cndas PS~Jble.-.:1.1 r u J politica. 

nacional en función de los rstrato~ más po~rcs de la ciudaa) 1 en 1955, se 

funda la D1recc1ón de fer.;;;or.t?-;, M1l1t2res ip;.ra fir.dnc1ar construcciones de 

conjuntos hab1tac1anrtlPs p¿r·a sus dL•r1:ct1ahah1E•n•.esl. 

'' •• ,511~ erbarga, rl prob]e[a dQ la v1,·1enda r~taba pr~sente y ffiostraba 

tendencias a aur.ientar; por l?J,·mplo, •;Eglln d2tcs CL'r,s¿les 1 en 196e el 47:t: de 

las casas del D.F. no ten!an servicio de asua potable el 401. no contaba con 

baño y el 5~;; carecía de drE:naJe y 1 lo ,,?.s lífpnrt,1nte 1 el bt-% de las 

viviendas sólo contatJar1 ccn uno ó dos cuartos. Otro 1noicador que 

revelat:a lo d:"a.r.'.ático del prcblr.;.c: h2bitar:lcral era el tar.añ~ insuf1cirnte 

de las viviendas, que en la ciudad de M~x1co 1e e•presa en el hecho de que 

el 41% de las viviendas ocu~atar1 un área ccnstru1da ~enor de 45 Hts. cua-

•Gonzales Eala:ar Gloria; "El D.F.: algunos proble~as y su planificación"; 
b_a _ _i_QM_-.m_e_tf_Qp_qj_!. •l_!l_a __ d_e ___ l_ª-.__d_~_d-ª_d ___ _<!Ll!L~_l_cg_;_pvoJ_\l_C !2.!l.__y_ __ e_st"Q._q_..-ª.U.!Yl; 
la. edición; U.N.A.l'I.; tlé:i!CO¡ 1983; p.p.41. 
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drados. •• 

L~s obras públicas urbanas se dan a trav~s de la formar.1ón de 1nsti-

tuciones como el IMSS, CAPFCE, y otras. lo grande, ~l 

contratismo, que se vá ~crecrntanda con el pa50 del t1c~po. Surgt•n 

algunas propu2stas s1mhól1ras nacionalistas, sr. rts111r.e el funríonalt~ll.0 1 con 

la conci..1rrencia de la pintura y 1,1 e 1 .. cultur,¡ dr. J,:i, e:;ruel,1 ;re,;ican,1. Sus 

real1:ccic.nPs r.1,~s sign1f1rat1'+'dS f 1~crur:: la r; lJ j :1 d u r: l ·: í. r s l t ¿: r 1 d del 

F'edregal 11946-621, el Centro Medir.a tJacional 11'1621 1 el edificio de la 

Secretaria de Ce· un1ci<c1ones y Otr,1~; r·tJbl1cris ) c•l cor1Junto t-.ab1tac1onal 

tJonoal co-Tl atelolco ( lC::b:.) pjrd cerca de 70 0J~ hrtt-1 tantP'.'.: qur se conslítu-

y ero n 1 e L' s de p} ~un: c. J í.: " 1 ':-l.;; u r l. ,. ~'e· , en \' i: r 1~ ·'- :: l r ~· ~ ¡, 1·• l z,: f l• ~. L i o:·, t 1 i '_:, t ,1 s. 

Pese a su t~portanc1a, terrr1n3 pnr 1n1fOílcrse ei lrn~udJC ntütro y comer-

c1al del fu:1c1on;..l1sr:,o l11terna-:-1cr . .:,1. E!:ita Ult1r. . .; c~ru se ~iiio con la 

concepc16n de l~s 'supcrm~n:anas· y dP 12 dt~r1~1f1r~c1011 en altura. 

1968, on las que hubo un esfuerzo por dar l~ág~~ al pa!s frente al ~ur1dG 1 a 

costa de grandes erogaciones. La Villa Olírnp1ca, V1ll2 Co.:i~a, y la Ruta 

de la Amistad incent1vdron lineas y polos ~e desarrollo "rbano en general 

de tipo r.•peculat1vo. 

En estos 30 años la arquitectura 1nstitucional, tanto por parte del 

sector público, como del privado, tiene un gran despliegue, y participan en 

el crecimiento transformación moderna de las ciudades, de manera impar-

tante. Tal hecho se d.l también der,tro de un proceso dP t•ér·cantilización 

masiva de la edificación, que se acentúa en la década de los 7C's con el 

refor:amientc de los sistemas financieros para la vivienda tiatural-

4 ldem. ¡ p.p. 129. 
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mente, en las ciudades mas grandes se a9udi:a la crisis, pero bobre lodo 

en la capital, en donde continGa aceleradamente el proceso de concentración 

de aclividade5 industriales, co•erciales, de servicios, y otros. 
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V l l • Polític<.ts 

respecto a 

de 1 

la 

Estado 

ag·ricultura, 

En lo ~uo se re! i ere la agricultura, en el periodo de 194~·65, 

el modelo de sustituciOn de i~portaciones 1 permite el acceso del capital 

comerc1 al t:·.iurero {cobrando ~l tos int~reses por los préstarr:os) que son 

los pr1nc1µall?S ftJctorc~. OP ·.;:1hord111ac1ón de la Pcono,riia cc.r.,pc':...1na, 

extrayéndole e~ced~ntes qui! ben~f 1c1aron ~n gran med1oa al s~ctor pr1vi-

leglrido de ic.!:: l dCiqüt.;s y ~:.~pérc-dores. 

Hubo unJ ir.ter,sif1c,:ic1ón dt:l tr~~haJü pGr rn~d10 del pag~ a destaJo 1 

trabajandr; CDfi J;nslrt.:~.¡_;nlos de prü<lUCCIÓí\ citri:;~;adOS 1 í,GfQUt> f) Cdpi\d} íiO 

interventa en 12 prod1ict1ón. 

debaJo de su v¿lor, y ES en la c1rculac10n en dende se obt1ene el valor 

del '"'ceder.te de lrataio. Ei predo«i nio de 

absoluta en los cultive~ 1ti1:~rr,1[üS (algJd6r:, hc:nt1 qur-n 1 Jlttif!1ate. café) fué 

a lrav~s de la e~.plotac1cr b¿·:.:ioa ~n el uso 1?>,tl:r.s1vo cte la .fuerza de 

trabaJo, prolongando la ;ornada. 

F1r1alire..•nte, para ~.gudl:ar más el sisterr.z, en este periodo, la part1ci-

pac10n del E5taoo er. la cocr>1?rc1al1;:ac16n de bienes bás1cos, perin1tiO 

captar pLI.rte. del e:·ced~nte er1 a.ras Ce la d1srr1nuc1ón de los b1t:r1es-sa.Jaric 

(de lo que se aprovecharla la clase capitalista en su co~Junlol. 

De esta •.anera, ¡:ara el fin de los b~'s, declinó la importancia ce los 

cultivos de p•rnta {soya, sorgc, cártamo y a;oniol!l porque·: 

al Hubo una sustitución de fibras naturales por libras sinteticas y por lo 

tanto una baja en el cultivo de henequén, 

69 



b) Una concentrar.iór.· de la producción ;;lqc,.5onera por E.U.A. ldu~ping 

algodonero) en la que sacó su producción a ba;o costo. 

e) Una crisis 1ntürnac1onal, por lo tanto una dism1nuc1ón de los precios 

1nt~rnacionales, (as! como de la ~upLrf 1c1~ cosechad~). 

Todo lo ,1nter1or, \Ino a dc',1~.~,t-:r:.car H\ unJ cr1s1s co¡·unlorJl y brP.ve 

de la µrcducuón Jr;r·lrola cap1tal1éta. rtié' Lre-.;p pe+rqur e::¡st16 lu 

pos1b1lid.~d !JE- cJr.!Jldr dí.; ct:lt1vc, sin c:~11t;10Jr lJ ir.fru!~-·~,lr11r.l1lra h.~s1r.d de 

prodt.1cc1ón, "ldr:r.",c:, {le q1_1E' tr.0¡1 lJ Ct:-c,;dd clt; les .:.-~·s futi propicl.~ para la 

penetrrtc16n de c~rit.:il 1:~.lran_¡ero en la ai_¡r1cultura rrr.x1r.~1n.;. 

La ~roca fur: pro~1c1Ci ¡.,.;rt-4ue en e 0.,i:·· t1t:ri'po lj(l ¡:.-;;tata d,:¡ndo la rl.1 1~~u!:.is

ta dl r1rCCP'::·O i.Í!2 •_;c,t.rp;;~1l'"''.:l 2::::ór; Ci[: Lti¡·1tal 1 QU( :.uríjlü t:ri iúS ~afS(lS 

de s. ar r o 1 l ad os d u r o n t r l a e r 1 s J s i n tu n a e i !-1 n .1 l , e u(-! n do l e· s gr ,; i; '.l r: s r ,~ p i t ti l t· s 

dP Qrl g~·n¡ ::•:tu.. pl!'.-türJ. Ci:: L.:.01tc!f:'s, aton.;~1a la lccr:a de trata10 

abundar.te y bJr¿.t2 dt t'.&:,1cc 1 Jr:c- 1nsl'í'~~s t:·c.:rat:i~, y ld reµiCa e:..:pan::1ón de 

los merc~d0s urtianc•; de cl¿se r,;edia, a:;i cGr.;0 la rento d1terc-.1c1,:l reducJda 

que se podría encDntrar en Mér..1co 1 propic1an la t·r1tra.Ca CP c.:ip1tal extran-

;ero a la odción. 

Er. estr !:~nt1do, la c¡fcrenc1a oc· la ~gr1ctrltura con la 1n1.~•.1str1a fué 

la e•cenc1ón de !~puestos, que se dió en varios estados dE la RepGbl1ca 

Me~1car:a, corr:a incenti"'o fi;cal pcr el asentar.iiento ce una industria 

centrc..1 (aunque s1n obtener los resultados esperados En general) 1 ué as l 

como las transnacionales tcv1rron otro tipo de de•arrollo, sobre lodo de 

aglorr.i:ración en el [1.F. y p .. J:,ter1orriuntc en el Estado de Hé~1co, cuando la 

eYcenc1ón de i"'puestcs per .. anecla en él y ya no en el D.F •• 

Las raracterlstic2s de la agricultura en Me1ico con capital e•tranjero 



frueron: 

l. Util 1zación de técnicas de producción creadas en el cap1talis~o en 

beneftcio del progreso de valorización, 

2. DaJa absar·c1ón de la fur.r~a de lraba;o (mec,1niz;¡ción de cosHhasl. 

3. lnt~nsif1r:ar.ión de la ut1li:ación de la fuerza de trabaJo (•1'diante el 

cambio t~c11clC.g1co por a la cayor obtenuón de plusvallal. 

4. Aderud~1ón untre el proi:e~o de trabaJo y el de valor1zac1ón y por tanto, 

E?l trAns1 lo hcicl a L1 na f .i~,f e :;¡:1t;,J1 st u de pr odurc1ón pn L'l ra.rr.po a triivés 

de la suliord1naCJón real O~l tr.::baJD pcJr ~l c . .;pital, 1r.staurado tOt:".O forma 

dominante aunque no g0neral i"da. 

(J l~ca;¿,r.;if,lE:nto Gt? t1e:rrfls no t¿rao en tip.:irecer. se fué dando a 

partir de la. cunct-ntrfic¡ón de· tll•rras ~ior f'Mrte di? las er..prt'SJs, p.;ra 

d1sr:dnu1r su:; costos d~ t;reou .. r16n al lPctr~entar su prcductiv1dad de 

trabe10, pt:r::-s la l::.:1stenria de un rr,~:rcado crt-«:tente µa,ra las olc-agir.osas y 

los iorraJES q;::neró ur1a alteo rorr:prt1t1\·1dac Entrp 11;;s erriprf'f.¿t; ;t!;aslPc:edo-

ras. 

El acapc.rór.1ento de t1erra~ f-5 la cor1cr:ntrilc1ón y central12ac1ón del 

capital en la. agriculturJt po;"que pFr,T,llE- reir.v¡;rt1r le plusvalía en iorma 

ampliada. Las e~presas transnac10nales prcmueven la toncentración de 

tierras i111pulsar.do a la c-r.~rt::z.a. atüstt:-tE-Jc:;ra nt1c.1ona1 1ncrementar su 

pruduc l i l'J d;;d; Jo h•cEn ind1rect•••nte poroue l•galc•nte el capital 

extranjero no puede co~prar tierras e invertir d1r2:ta~c:1te en Pilas, les 

conviene más, por la pos1b1l1dad de mov!li~ar.10n del d1nero, la ~ola 

transfurmación del prooucto. 

11 [uando los capilal1slas no encuentran ca;.:ptsinas pauperizados y 

dispuestos a rentar sus tierras, se encargan de arruinarlos ~ediante 
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métodos variados, coma: 

l. El bloqueo de los permisos de producción que otorga la S.A,fi.H. 

2. El sumunistro de agua. 

3. Dvneg«c10r; del u~dito oficial 6 del que proveen las eo.presas transna-

cionJles.ºl 

4. También purde ser por el avJ11ce del capital En la ganader!a, por el 

creclm!enlo urbano lpor lo l•nl0 la introducción de palronc> de consumo 

como la carne t?nlaloda, carnes frlas, y otros) y/O rDr la politica estJlal 

(pr1vili::gia.ndo al sl!ctor ¡.;r'\.Uo.r1c scbre ['l ligricola 1 pues aur.que hay gran 

demanda de carne, es por la óe Sf!ijunda c.1i1da.d y de qanAdo flaco, asf, 

Méf:ico le hacci el JJt~go a f.U.A. ~ara que stia c·l prtr.,u· e;:pvrtadGr de carr1e 

tratajo rora Pslos cuili1os dió origrn ai auHnlo de Ja r.omposición 

orgdn1ca rJe cap1tal, a rau~a Oi?l de:arrollo Oe la ri'Jlí.o, 

1'F.l c1.isarrollo OP l-J c~·1r··r.r·.:1c1ón orej.?n1r,1 oi.: c2.p1tal y dr la cor1ct:n-

tra:1ór1 de tierra, as! corTo P! incrt:i-~nto de ia ~·rcl1::tar1zac1ón agrlr.ola 

que resulta ae ellos 1 r. 1)flSt i tu yen las cond1c1ooes estructurales para. la 

nueva modi!.lJdad dE de~;crrollo dé t2p1ta! ar.,ricola":;: 

11 La reducción dc--l ing·eso r.dn1rr.o de suts1str:nc1a éel c~~¡r,pes1no, tpor 

la impos1b1l1dad dr: i!t.:•entor la t'':p1ctaci6r. C!?l r:c~'-:-í2rsino por la vfa de 

intensificar la producuónl la rEducción éel ingreso Fás Ja forma de 

explotación indirecta del capital coa.ercial y usurero, dió como resultado 

1 Rubio Vega Blanca; "La nu!?\'t 
agricultura me:1ir.ar.a!965-8<"; 
Pablos; 11é>:ico; 1983; p.p.46. 
2 JdE"•·i p.p.40, 

1r.odalidad del desarrollo capitalista en la 
en Teorfa y Política ttlíl¡ editorial Juan 
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el desgaste de su capacidad productiva, hasta de,cmboc~r en uoa crisis 

agr!cola de bienes básicos que aún no se resuelve. A partir de 1967 

disminuyó la superficie cosechada, la producción los rendi~ientos por 

hectárea de bienes b~s1cos en lj~rras de tr,NporaJ. '' 3 

ºLa. trrH1sfnr«,,?i.í:1ón de la r:slructura productiva i..;1gnJf1ca en E•ste 

contexto, quCl el ,1umr~nto de la c0.r.pcs1c1ón or·g~n1ca dJ,? r:ap1tal y consecuen-

te1;H:1nte la dr.1sorupac1ón ;~(jr fcol.? 1 constituyr:n un rasi]D ~~tructural del 

desarrolle .agrícola óPl pats.'·" 

A part1r Ol' la di:'.·rrida rlr-l '..·PS1:!nta, los fpnólft:nos. oue 1rnpuls.-:n el 

cambio en las forc .. Js de e<plotñnón ór,l cdpitol, ilSj co,,o las conoiciones 

que perm1ten el rjt:'sJrrollo rte li! nur:va 1~.odal1d21d de acu1~11l.:0(1!)n acclt~ran la 

formación de un eJt:rr.1to dt- rr:serva cuya base es t:structurc1l y no rfcl1ca, 

la rama. 

s1 bien )i!$ rontrdd1cc:or.0s 2ct.1n6,11c2s v t.-r.r1¡;Jr'.: ge:nt-:<r.:iúa~. (•n 

el laµso i1101cado (de l9i;~. e lCl i J¡:gan u su punto á]q1co en la óécada 

anterior :e prolongan hacia ¿¡Celnnte en una inercia d1fic1l de 1renar, a 

partir de 19'/ll van surgic·ndc nunvos l1echos introdL¡~1endose cambios 

tendíentet a enfrentur la rigudii problérr;át1ca ac1.:r::ulada"~ 

Por esta coyuntura pol!t1ca, el ~~v1ciento orbano popt!!ar co~1en:a a 

d~sllgarse de las pres1~nes pc!ftHas que lo ti>racterizan en el período de 

los treintas a los sesentas, pero que a partir ae 1968 co~ienza come un 

periodo nuevo. 

'ldem,; p.p. 41 
•Jctem.; p. p. 44. 
~Gonz~le: Salaz ar Gloria; "El D.F.: algunos problemes y su pi anificación'; 
l,L_Z_D!]_L_m..<>J!_()Jl . .OJ iJ.iLlla __ d e __ 1.u;1.u.d ?_d_ 9e_J:!Q_x_i_rn:_eypJ_y(: iQ_f! y -~-"! ~q, __ ª_c_t!-!.ªl ; 
la. edición; UNAM; 11exico; 1983¡ p.p.26. 
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V 1 r I V i v i [} n d ,c1 L!n la ciudad de 

México y politicos de desarrollo, 

1 •r 7 l!l. 

Ei d1Jtcr1oro f{s1c.o r1e- lr1s- r.onstrutciones, el alto grddo de hacina-

miento, asl como la faltJ de 0~u1pam1ento en la ~Jyoría de las zonas, 

la desigual d1s\r1bucíón del 

grr;:i:.0 1 pr.:,vocdron un (~,._rr·c1:1.t.Jm1tnto er, Pl tn~.to Oe la vl\·10nda, tanto 

para i1dqulr11 la romo pcira construirla. 

El costo de la vtv~2n~a es mayor Q&Je los ~alar105 perc1t1dos en la 

7or,ii Mct1o~·ol1t2r1.J de la C1vn.:.c de Hé:.:1co {ZMCM>~ t'S 1Vii.7c:- la población y 

menor el n1·.'r.-l dt arjqu1s1r1ón, dP tal r:anerd quci e1 a.t!r,.ento en la especula-

ción del ~uelo, así ce~~ en los ~Alerlalas ce c·~nstrucciOn no se !1acen 

cuarto E:-n Conde v11,·lan fan:J1a-:: con un pro~uoio óe t1'• i f:.·íi·t.r os por 

fa.ni l 1 a. ~4.s dE'l 5t:; ec: la potlac10n v1vía en crndJc.1c:nc: de alto 

hacinarr:1er•to r· úr.1ca¡¡Erit(I C<! :;e:', res1c1a cr, s1tu~.:1ón norr-~l ::, pcr-;;.or:~s 

cuarte. En cuanto 21 ag;.,;;.t un prornEcci10 drl 6e~. de las v1v1eridas de la 

ZMCM ccntilbJn con ella i:t )rttt:!r1ar 1 Pl 2C'.·; fufra óe la vivienda, el 12'i. 

tenian llave públicd ~ el 8% carecían de agua; el 75~ dE las viviendas 

contaba r:on orenaJe y el ?5i. no. t 

Aunque se crearon arg~n1sP.os del Estaco para contrarrestar las presio-

'Gon:lle: Sala:ar Gloria: "El D.F.: 1lguno5 prablesas y su plantlicación"¡ 
!, a_ ;_o~ d _____ ,,!:tf 9Jl pl_i_ta n_a _d_e_ 1 a c_1 <J d Ja_ _a e _Mé¡:_1 e o: __ ev_oJ_~ ~f_Q_n __ y__g_~ t_§_CI º---ª _f__t_u_a_L;__ 
la.edición; u~;AM; lie,1co; 1983; p.p.131-132. 
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nes populares por vivienda, el rechazo a la pollt1ca de Dlaz Ordaz era 

inevitable, pues la deuda externa alcanzaba yr. los b4 571 00~ pesos, habla 

un estancamiento en la producción agrlcola tambien un dP"ernpleo global de 

45k de },1 P,E.A., para concluir c1~r el inicio de una c11s1s de tipo 

estructural. 

roí1-l1-!n:a un 

surgimi~~~o de la Escuela N~rx1sta en donde se analiza el probI~ma de la 

plñnJfic•r.ión urbana (pr1nc1p0Jn,"ntc por ir.;nccscs J tal i .1 nos) se 

reconsideran les plantea;':":lf.:rdos urbanos se Franco1S(> Perrau;: hF.i:.lic.s en 

191 7. 

F••tiendo de la cons:cer•ción rle que toda planif 1cación urbana drbcrá 

ascintJrsu ('ft un ár r-a delt.•rir,ina"é.a de tlerr;. y .~1 1:1? generará una valor1 zac1 ón 

del sut-lt: 1 13: r~:-.ta dtI S'..it:lo tanto d¡:,j ñl}(icola 1 como Cel urbano, la 

materia b~s1ca p~rz. la urt·an1zar1ón (la tíerr~i.J, tiE':;c c1ertos rr.rr.irtc-ris

ticas que deten tc~~rse en cur~ta: no es reproducible, ti~ne un r~gi~en de 

propieddd 1 pur lo tanto vs suc,:ptibl~ dP moncpal1~«c1ón, y adrrr.as e:.c1ste- un 

acuerdo entre las d¡ff.rt:-ntes cl..ises soctalEs dr respeto a !a. prc.,piedad. 

El use del sur.lo agr~r::ila ¿. GrJ urtiano, ~«-:,..a sL' valcriz.H .. lór. 1 ger;era 

la relación rstr(·ct,a de c2~~c-c1uc.;d 1 en ;..,;:..:--~~-le pQbla::ión ce la c1uCad es 

fruto del rech;i.:o del ca.17'.¡:;C r.;c.,r ;jos f;ictor;:. fun11,)1r .• __:ntales: el pr1¡:·cro por 

La valor1:dtlón de la t1erra en M~~ico, estuvo determinada por la 

tmplantdclón de las ir.dustr1;..; 1 r::..::· su ve: conf1guraron regiones des1-

guales; la CJ'.1al1zac1ón de Jn\·ers1onrs i.a~ia act1v1dade:s c:cor,órr11cas más 

rentables provocó agud•s conlrad1cc1one; 1oc1ales. 

A partir de 197e frente la 11otL1ria conr.entrocion de desarrol I o 
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industrial 1 la pobreza, precariedad, insalubridad falta de •erv1clos 

pGblicos, predominaron en las poblaciones, pues se trataba de encl~v~s y 

no de polos de desarrollo. Los altos niveles de miQr•tlón har1a los polos 

de atracción concentraron mayor poblac1ón con baJo nivel dr 'l1da 1 QlJP Jtirito 

con la falta de f1n~11ciamienlo en v1~1rnda para r;tos sultcrPs pro~ocdrlJn 

un gran pr obl l'/11"1. soc lt1l: La ;iutoconstrucct ón {apr e~ 1 ;¡ ._d,1 r;;0ntC' t'l fVi/. de Jos 

nueves a'-;pnli<r.ilL'nf.os rn las t~r¡_1 .:;s urliJ:i,~5 f11~1 1·on (1~' ,-¡utr,cor1:.trui".c10n), 

Se l n i e I a un pe r i o do en e l ¡~,o,. l m : t' n l o u r t a 11 o·- t1 0 p u l J r J 1 a 1r ,1 do d t' 

em1?rgEnc1a asc('nso, yJ no l·ra posible- ;,,t'iJUir r..=indolc: pr inr1d.:id al 

r:rPcimiento industrial sol.;rt• L1 l b1t.:r1L1 slar soc111l 1 <isi qul' en rl ¡.:,er iollo de 

1970-76 de Luts Echeverr!a se as11Je una ~cl!t1ra de ''desarrollo co~pilr-

tido 1·, planteando un cr~cir.1C'nto t'·.:oné·•r,icc cci:1 r1:l;1~tr;ttuc1ón ét·l iHgrcso, 

la er.puns1ón del r.ff.plPo y L1 ya]u11c1óri ¡1e los 111vr!cs cr: v1dc. de- la pobla-

ciOn, así c0mo la p2rt1c1p2c1ón sc-:.1<.Jl polltic< OC' la pobl~llón. 

A n l ve l u r ti ano , ~-e ¡: ! a n t 1:: a. n e :, 1'. t l J ti f • n l ¿ p n i í t 1 r. a d E" ,r: o gr á f l e a y d t.1 

asenta~1entos humanes t~ry ce A~2ntam:r11tos Hu~an~~ y Ley dQ Población); 

y a nivel rural, nuevas or1entac1cncs en la pt1iit1ra; p[~~EX ir11c12 en 1971 

una re"valuac1én de la informaCJón geológica petrolera para reali:ar 

trabaJOS explorator1os 1 hubo t: plorac1ones hechas en Chiapas y adelantos en 

la Cuer1ca de Hacuspana 1 Tabasco. 

En 1972 se pro•ulga la Lpy federal de aauas y el decreto de descentra

lización industrial, con lo qc;: sed~ un impulso al desarrollo del sureste; 

entre otras cosas se crea la zona turística de Can-cGn, el Centro posquero 

de Salina Cruz, Oaxaca y se descubren los ca•pos ae e•plaración petrolera 

de Sitio Grande y Caétus. 

De 1972 a 73 hay una recuperación en Ja eronomla que estuvo asociada 
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al crecimiento de Ja inverGión pública)' al creclmir.nto de Jo~ sellore~ de 

construcción, petroqulm1ca básica energía eléctrica, el ascenso se 

caracteri~a por la recuperación de la tasa de ganar.Cla y sed,\ un predod-

nio dE?l capital financiero sin pn,cr,dcnlcs, 

Par& el año de 1973 1 SI? prc~ucc lrl 11uerr,1 f1r.:i.hc-f!,rar.l! 1 donde S(l d~ 

un e~bargo petrolero árabe contra E.U.A. llol anda y pür 1 o tanto decae 

dráslicarr.P11tf' Ja prnr111cc1ón pr:lrr.ler.:i, proC1ic1l"'ndc?,f? co.1.Q Lunsr.•cuunc1a un 

alza er. el pr(lc10 dr::l pc:lrr':ll'.?o, provc:::i"1nrlo una Cfl!:';l s r1H:rgét1ca 1;H1nd1al, 

dándose por pr1•~ra ve: la 1ntcrvcnc1ón ne la Ol)EP, que ~11~r~nde las 

negoc1ac1onr:s dti ptuc1c con l.:i:: Lún1r2f.i.:is pelrolr·rd!:"· y f1;a. sus precios 

propios; es hdstli pn:c-r.r~r, c1·,1r,cJ:i '.~ (_CílC:l' el p:::!~r Í'~;tl1co üE l2 Ü'.'[F. 

En vista de las rl'pl.'rcuc1cr~rs que trd•Jria la r.r l:;~s r.und1al 1 surgL" la 

necesidad df? crEc1r El µrogr~l+. .. :'j inlfrnc-cional dr: E·nprgfa. 1 qu~1 pl.:;nteü cr..11r.c-

objC?t1\D: P' !r1c1pu:Es ld·:; ¡r,t-dlt.1Js purJ. sat2sfdler J;,;:s eí1erg~:nclc1S futur::is 

er, l~ ofi:rte: rlEl p(-tré1iPo, ur, s1·:te:-¡¿ ci: ir.fGrr:-~c1Gr·1 ·~cbrr- c-1 a.E-rcaóo 

internaclonal di=l petróleo, drs2rr0llar un pri.:~¡r Cf.\a para rEnuc1r la 

dependencia OE'l pEtróleo lll"·~·OrtaCc 1 Ja prc&"·CC~ór. Gr paJS['S produclOf('S 

consumidor·cs fuera de la Of-EF y Ja susp~nsiór. de la le)' "Antitrust''. 

~ienlras se de~arrollaoa esta crisis 1r¡ternac1onal, y ya que México no 

está ajer.c. a la crisis econórrica rr.undial, a nival r.,;cional de oesarrollo 

regional para Jo~rur el "desarrol i o cqui librado dd país se formula el 

plan agropecuario de escrgenc1a y por Jo tanto, ol comité coord1nad~r de 

las instituciones nacionales de crédito agropecuario, El 8anco Nacional de 

Credito Rural con Ja fusión de los Pancos Ejidal, t,gr!cola y Agropecuario. 

La política populista de Eche·:errla d.! tolerancia a las invasiones, 

sobre lado de 1973 a 1975 y como consecuencia dá la oportunidad de que se 
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conform1n 105 movimientos populares •si como las organliaciones , Se forman 

frentes populares en distintos sectores de la población en la lucha por ul 

Interés de con•rquir una vivienda en propiedad¡ ta~blln surgieron nuevas 

colonias populares, luchas re1v1r1dicativas, y otros aunque tod.ivl.i con 

poca conc1encta social. 

Tedién en 1973 ''"Jste un auge petrolero t•n 11{,ir.o por el dr;cubri-

m1ento y t1 :.;plotac1ón de tres yac1r;,it.:'ntos di: t11dror:drburos rpcupr.rarJe;;; en 

el Gr:il fo dt• Verar.ru~, uno rr.Js err el e·~dildo de Cti1;.pas otro en T,;basco, 

con irr.pcrtanr.:1a 

cor,1plejc pc·troquirr1co "l.<i Car.9rt:JE'ru·· 1 rerca del nt;Pvo )'3r1a·1ento en el sur 

dE' Vr-1-acru;:-, 

ft pa.rt1r de 1974 se vntra en ur.2 dc.~prus1ón tfU!? r:u!:r·.:n~1 ron la cr:sis 

estructur-f1l Ce l'tl5-76 qui:: se r:1rl1\.tt:r i;:a por Pl :h.:cl inam1ento de la. 

ínvers1ón tc•nto putlica rC•IT'º pri.·;;V~, la dcv,;Ju,1c1L·n Cel peso, la caida de 

niveles cr v1di< rJe les trat:a:::Cori:s, le f'.'Ct.-·:::l!~n re lü r- :_.r1l:fT,ÍJ 1nlernac.10-

nal, <lo qi·e s1g.'l1f1co una r Pllv._c16r1 dril l:.:" rn Jl1~ r·0 pcrt;c1or-C?s ~.e:~1car>2s 

de 197 5, a f ('e t n n de a l a rr. 1 n ¡¿- r ! ci , a l a J r. e u s t r i ;, t c ;. t i l ) a 1 2 ei u to;~ o\'~ l ! s -

t1ca, lo que h1:0 que ios de~p1do~ d~ tra:a1adJrEs se produjeran en ~asa, 

afectando ~·r1nc-ipalemente el sc-ctor lr1i:íustr1~1:) y· la ~ubsr.c1:ente baJa de la 

rentab1 l i dad. 

To$Ll~n en 1976, se prcduce un desord2n mon&tdr10 en Europa, (a causa 

de la crisis energétlCa de 19731 que con la salida de capitalQs y la 

extrerra ! iqujde: en los dPrósitcs tanc~rios fu~~ntarian la devaluación del 

pese•~ 1976 a 119.90 pesos por dolar, rlospu s de 22 a~os de estabilidad. 

La crisis del siste<.a capital isla •«undial bcr.ef1c1a al •;ector capita

lista ~n Mé~ico, puesto que se trata de inversiones e1lranjeras que en 
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lugar de devaluarse, aumentan su poder adquisitivo, por lo que en el 

periodo de gobierno de López Portillo (1976-82) la parlicipac10n del Estado 

en la economfa mundial se hace necesaria para estabilizar la Pcono"la 

nacional. 

!lasta este 1ricHnento r·s cuando ya no se puede seguir ocultando Ja dPuda 

pública (que se un!J qcr.erando drsrJe 1958·60) 1 por lo qur sr produce un 

JQsco11tento social. fd l n i e i ar Q 1 s P ~ en i o p r t' ~;.1 d •:ne I a l d f' L 0 P' :'. F o r t 1 l l o , 

éste la afronta cr_:in la ¡;ol ft1ca í;l'lrclcra, ;-1~:u;Jrndo qut ron lc•s fl!!l'\O:; 

descubr1m1entos petrc.1Er os del surE~le 1t.t:}:1cano 1 saldría el pa!s del 

endPudam1ento. Perc \_•ra. c:::µerur der..a.;iado del petrCdeo, ya que se· ut1l1zc 

C O f·~ O r: O ar t J d d. p J r a íi O l 1 0 ',' cH cabo refor-mas tngl'nte:s 1 a:;f t o;no para 

bonef1c1ar a srctorr:Ji~ pr1'i•Ile~1;idcs 1 ya. que a partir í1f rsr .tí.o r.D:t.1L1 n.:a a 

utlli:éirs~ n,atrrlD rJE· e:--pur·tac1t,n para ]J c~ptci::ic•n Ot' 111v1::a~, pUf?S:lC· que 

pal s. 

terreiío 1 st1 ~ún el uso d2l su!'?l e ¡iartr dr:l crec1r.1entc dei.,L\gr¿,fica, 

existfa u1i de-f1c1t ce n::1~s dr: lJ'.r:c1c millón de 1,·:·.·1enti2:, ;' ·:~r le m1~rr.0 1 un 

60% de los habitantes recurr1~ro~ a r.ecan1s1~os ilrqalEs ~ara obtener su 

vivienda. 

Farc: 1976, la v1v1r·nda E-::tá i;;n (ür1d1c1c1 r.l:'s in~.aiurires y vb1rad2. leJC'S 

el eg1r la u~itac1ón de la Vl\l(nda puesto que ésta vs co~siderada corro el 

lugar donde se t1one un cobiJo y n~1ia m~s, ya que los pecas recursos el 

s~lario, no compl·?mDnt~n las Pf;r.r·sirj.-,.,::!es y f!'11.1·:.!1:i.s ne sen 1~at1sfech,'?s 1 e-sta 

característica no ~;e dá en tedas 1~;5 c<;fi::ras ~or.ia](>S 1 t' !::-!? acpr,túa entre 
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los de menos recursos económicos. 

Las clases populares tienen asenta~1entos en Ja per!ler1a de la •ancha 

urbana ya que los terrenos son ~js baratos, aunque la acces1b1J1dad de Jos 

servicios emplPos se sJcrif1que. 

Aunque la expan~ión de v1vicnd11s provoque E'l cr[lctmiento de la mdnct1a 

urbana , es t e ir. l s 1r: o e r e e 1 in t t: n t o e}' pu l s a u 1 a p G ti l a e i ó n de 1 l u g ~:ir 1 p r o pi e 1 a n -

do el probluna tje la v1v~c·nda (intl~ns1f1cado t.•ntre l.is ir.1sa~ populures), 

La creencía guternarr1t:ntal de quP c-ra p1.1 :,1bl t-' crPcc-r a part 1r de 1 a 

expansión ~elrolera ~urgló µarque fl1é posible ~5labltcer nuevos atuerdcs 

m l 12 n t r a s en 1 "1 7 4 r~ t:" l e o L' r a 1 in~ u r· t a .J c. r d 2 f, l: t r t l •· ·' 1 ~! r1 j 11 f::: e r a f.' l r u ar t e 

productos iii'Jr'1d1al; les h1dr c.-:arburo:; q1JE' en 171t rt:prt.~t,.,;·ntoban el 14.8/. dr:l 

(; pc-:ur de la Jir.~'1.Jftd•H1a :p;p ,;ni~r;!r1G JL1 prr"l1U'.::t1t.n pelrolt::ra, SL 

inndecu..tdc r.ane;o dP:a.rt1cu1ado dt:= ot~a:: rdrr:-1:; econórricas in11U)'C en 

El petróleo no corotribuyc a oHersif¡car el aparalo productivo del 

área del surr,.tr <la wás irr.podante del país en cuestión petrolera) si a 

refor;;ar la espec10:lízac1ón de la PllSma co~.o 't'E'[jJC1r. petrolera". Coir¡o un 

enclave en Ja región, no actuó co•o palanca de transfor•ación de la 

econom!", ésto 1mpllCó J.i reorgan1:ec1ón oe la estructura productiva y 

socia 1 • 

Las ilct1-.'iciades prírr.ar1a; que se desarroliab¿rn en Ja rr.gJón, pr1nc1-

2 Legorreta Jorge; "La autoconstrucc1ón en las ciud2des petroleras"¡ edito-
rial Centro de Ecodesarrollo¡ Meneo; 1984; p.p.25 
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palmente la agricultura y Ja pesca bajan su productlv1dild, ion desplaz1das 

por act1vidade1 más rentables: gan•der!a y actividades urbanas, pues la 

región ful suceptible de fuertes inversiones en infraestructura, indispen

sables para las activid•dos de e•plotactón de los mantos petroleros. La 

pre~ión que e¡ercen los niveles salariales tnflufó en el cambio de 1ctiv1-

dadcs. 
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l X • El capital industrial un 1.-~s 

SLll a'!»te dr- Veracrt.1z 

El agotamiento del patrón de acumulación basado en la producción de 

bienQ» de consumo inmediato, materias primas productos interm"1ios, 

gen~r~dor d~ una fu~rte dep•ndencia lPcnológica y llnanriPra con Dl 

exterior, desemboco en la crisis estructural que caraclDriza nuestra 

econo111!a desde hac~ más de una década; la posibilidad de una ~~!ida se 

encontró en el descubri~ienlo de grandes reservas petroleras. rué posiblr 

establecer nuevos acuerdos financieros con los orqanis~os internacionales y 

de la Banca Mundial; m1rntras que en 197• Héx!co era importador de petró

leo, en 1962 reservas comprobadas lo ubicaron en el cu••to productor 

mundial, los hidrocal'buros, que r.n 1976 repr~sentaba11 el 14.0% del total de 

las 11xpurtaciones, ~"elevaron en 1982 al 16.b'l.. A pesar de la importan-

cia que adquirió la producción petrolera, su inadecuado mane;o desarticula

do de otras ra~as econ6aica5 1 influyó en empeorar la situación económica. 

Por ello sobr~vlven adn serlos problemas, la limitada capacidad de 

producción agropecuaria para ofrecer a la gran masa de p1blación rural y 

garantizar a la vez la autosuficiencia alimentaria nacaonal¡ una estructura 

industrial orientada a la producción de bienes y servicios p~ra un mercado 

Interna que tiende a estrecharse ante la1 condiciones de deterioro sala-

rial; el crecimiento d ·I subempleo el desempleo que emplea la fuerza de 

trabajo¡ la expansión generalizada de actividades del sector servicios, 

de las que numerosas familias obtienen bajas remuneraciones para sobrevivir 

en el medio urbano. 

En la región del sureste, el impaclo petrolero afectó directamente a 

las ciudades •J•• Coatlaco,lcos, Minill11:J.1n, Villahermosa, C111rl.1n d~l C.irmPn 
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y Salina Cruz, lo que implicó la reorganización de la estructura productiva 

y social. 

En contrapartida, las actividades primarias que se desarrollaban en la 

región, principalmente agricultura y pesca, tienden a perder importancia en 

el contexto de la economía reg1cnal, pr1nc1palmentc en lavar de la ganade

rla y de las acl1v1dades urbanas. 

El petróleo no contribuyó a diversilicar el •parato productivo del 

Area, y si a reforzar l « ~ecialización de la misma como "región petrole-

ra". Con J;i inl~nsíficación de la 1ndustr1alización petrolera, se 

desplazan notar•. ••nte las actividades primarías; la sobrevlvencia de las 

actividades primarías dependió en cierta medida de su capacidad de reorga-

nizarse y. :e subordinarse a los imperativos que impuso la industria llder¡ 

fué un proceso gradual de reacomodo Je la economía, de sus actividades 

productivas y de la fuerza de trab~jo regional. 

La presión que ejercen los niveles salariales ofrecidos por la 

industria petrolera influyó para que los productores locales se inclinaran 

hacia la producción ganadera, lo que requiere menos mano de obra y en 

con3ecuencia, menores reembolsos para el pago de remuneraciones a los 

trabdjadores. 

La introducción de las actividades petroleras en la región desestabi

lizó también el abastecimiento de los productos b~siros para el pals. Al 

bajar la producción de malz, frijol y arroz de autoconsumo, obligó a cubrir 

el déficit con la producción de otro~ lugares, de manera que el precio 

final se incrementa por los gastos de traslado y la creciente lnter~edia-

ción. Esto es fundamental para el sos~enlmiento del proceso Inflacionario 

que se dA en las localidades. 
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Las dos principales fuentes de ocupación para Jos trabajadores urbanos 

en las regiones petroleras son1 las obras de inlraestrucctura y la realiza

ción de insLllaciones ir.dustriales, que aún sin preparación esprcializada, 

se puede aspirar a un trabajo remuner•do. Su insPrción er\ la6 actJv1dades 

económicas de la región cualquiera que sea su grado, determina &u capaci~ad 

de apropiación de b1ene~ y servicios indispensables para su reproducción y 

la de su familia. 

PROCESO DE UílDANIZACION. 

La autoconstrucción de una vivienda precaria su participación 

directa en la edilicac1ón de Jos principales servicios equipamiento 

colectivo dlst111guen la manera peculiar como se d.l el proceso de urbaniza

ción en las ciudades petroleras. 

El capital entra a operar en los proce;os de urbanización de las 

ciudades petroleras porque llenen la oportunidad de trabajar con altas 

tasas de rentabilidad en las ~reas urbanas, en ba;e 

fuerza de trabajo barata. 

1 ;¡ •hundanci a y 

Sin embargo, Jos bajos ingresos y la reducción de la inversión 

9ubernamental en obras soci ,, es, principalmente en vivienda, tienden a 

a9ravar el bienestar social y Ja vivienda en 9eneral, para el grueso de la 

población trabaJadora: 

Inversión Publica 

1910 19(5 1981 

Salud 4.BX 3. 6'l.. 4.6% 

Educación 3.6X 4. si: 3.bX 

Vivienda IJ,9% 0. BX 0. bZ 

FUENTE: información directa CECODES, 1;01. 
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Segun cifras ofic1ales, de 1965 a 1976, la inversión púlllic¡¡ f1nclu· 

yendo la bancur1 u df' interé<:; socl,1! I, no rellasó el l'' del Producto Interno 

Bruto; la norma de la Dllll recomienda .1¡il1car dd 5 al 6'l. del Produrlo 

Nacional Bruto. 

La inversión hasta 1971 ocila entre íl.8 y l.4X notándose un aumento a 

partir de 1972, en que varia entre 1.l·b y 2.28%, de acuerdo a un estudio 

del Instituto de lnvesl1gaclones Sociales de la U.N.R.H., 

lnvestiyac1ones de CECOOlS, estiman que la 1nvers1ón publica en 

vivienda se mantuvo casi constante: de 6 ~~O millones de pc3os rn 1974 sólo 

se incrementó a 8 m1 l en 1982 1 1:'tie11tr.ls que las necesulades d(! vivienda se 

multiplicaro11 casi cuatro vnc~s. Sólo de 1918 a !982, el requeri~1ento 

total fué de 2. 7 m1 l lones de uní dades. De estas nernsidades, el 63, 4% 

carrespondian a la población con ingresos menores a una vez el salario 

mlnimo y se incrementaban al 86.1:\ s1 se incluia la de dos veces dicho 

salario, Estos grupas de población son precisamente los que no han 

encontrado el apoya federal que necesitan. 

Son los lraba¡adores asalariados qu1~nes reciben la mayor parte de la 

Inversión pulllica: lus organiamos como INFONAVll y FOV!SSSTE sólo atienden 

a t·Jbajadorea y empleados sujetos a rel~ciones contractuales de trabajo 

taproximadamenle 6 millones) de los cuales menos del !Y. ha tenido acceso a 

una vivienda. En parte se debe a que gu industria de la construcción se 

encuentra bajo el control de mP.canismos privados y altamente mercan ti !iza

dos, sus elevados precios imponen una fuerte limltar.ión para que más 

asalariados •r.cedan a una vivienda. 

El problema social se acreccnt~ en la urbanización de las ciudades 



petroleras, porque de 1977 a 1982 el 85~. de 1 us nuevas ArP•s urbanas 

habitacionales fueron de autoconslrucc1ón y principalmente, porque se trata 

de una urbani~aciór1 car~nte de los más elemerltílles srrv1c1us urbar1os. 

Independientemente de ofrecer condicione" de reproducción d• la fuerza 

de trabaJo a muy ba10 costo, la urbaniz•cinn cumple ron otra función 

importante: i11trurtuc1r mas1vamPnte tiurras al merc,11!0 inr.wh1liarJo, 

Tíerra~; ociosas ·.¡ue comprllfl los promotores inmob1Jiar105 son ocupadas 

por Jo~ inrpt1l1no:i ¡Je d1ferentf!S formas y 11dquieren (jifP.rente'5 precios. 

Se dPtectaron J formas princ1pJles de ocupación de la tierra urbana en 

el estudio de Jorqo Le9orreta para el libro "La •utoconG!rucción rle 

vivienda en Mé~jco: ~l caso dQ las ciudade5 pPtraleras''1 

1.- Ocupaciones clandestinas, realizadas por promotorps que no cuentan 

inicialmente con apoyos po!Jticos importantes, cuya fuerza en el nuPvo 

poblamiento es nula. l\ctos fraudulentos <dobles ventas, despojos, otros) 

por lo que se retiran del proceso una vez que han obtenido una parte de la 

renta inmobiliaria. 

2.- Ocupaciones permitidas, realizadas por promotores que se amparan en 

organizaciones formale9 constituidas legalmente 6 que cuentan con cierto 

apoyo pol!lico oficial IPRl,CNOP,otrosJ. 

3.- Ocupaciones permitidas y apoyacas, por instancias gubernamentales. Sus 

operaciones inmobiliarias son pdbl1cas aprovechando los medios masivos de 

comunicación y cuentan desde el :" incipio con el apoya organizado e 

inconúicinnal de los colonos . 

No todas las formas de ocupación del sureste son clandestinas puesto 

que la tendencia generalizada es del tercer tipo de ocupación. La mayorla 

de las ocupaciones se hicieron sobre terrenos ejidales, que dejaron de 



producir hace ·:os, o en lugares que por condiciones naturales no eran 

aptos para la producción agrlcola: pantanos, tierras mundables, arenosas o 

de altas pendientes. 

Pocos ejidatarios promueven directamente las ocupacion~5 al no contar 

con la capacidad de organización para poblar va1ta• áreas, por lo que 

depositan casi toda la responsabilidad al promotor inmobiliario, lo que 

significa para el eJidatario no sólo renunciar a una parte de las rentas 

(diferencial y absolutal nino que también a las ganancias extraordinarias 

que se obtengan como producto de la enpeculaciOn 

La ocupación de terrenos de propiedad pública nacionales, federales, 

estatales municipales, es por lo general preferida por los promotores 

debido a que los promotores públicos casi siempre optan por resolver los 

conflictos a través de la negociación. 

La ocupación de terreno¡ ~e propiedad privada no es frecuente en la 

región debido al temor de los promotores a los enfrentamientos directos 

(legales o represivo.sl 1 o a los altos precios que se fijan lo cual reduce 

las ganancias que producen a los promotores inmobiliarios. Lo5 ocupan 

sólo cuando la propiedad del predio es confusa en términos legales • 

Las formas que adopta el precio de la tierra están vinculadas al 

proceso de valorización que adquiere la tierra en diferentes momentos: 

"oaehto 1.- Ocupación de .tierra, un terreno ocupado se valoriza según el 

trabajo materializado que le incorpore directamente su ocupante (adecua

ción), Antes de esto, se dice que la tierra carece de valor, ya que no es 

un producto del trabajo humano. "El suelo no es entonces de partida una 

aercancla ••• lo fundamental es que el precio del terreno es el precio de una 

mercancla sin valor". Quien monopoliza su propiedad (ejidatariol purde 
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cobrar por el lo una renta. RENTA 1 

Ho11ento 11.- Los accesos 1niciales 1 el proceso de valorización de la tierra 

se compone de dos elapas : el acond1c1onamiento del. terreno el accrso 

inicial. Además el valor se incrementa con la1 inversiones que se 

• realicen en la zona y en los terrenos aledañas. RENTA 2 !cuando el 

promotor se apropia de la n11~va renta ) • Los accesos in1c1ale~ represen-

tan transacciones monetarias donde el adquiriente 6 comprador tiene 

el derecho de posee i ón. 

Ho11ento 111.- Los traspasos, san operaciones inmolllliar1as realizad;is por 

el colono con promotores ó particulares una vez que se han ocupado algunos 

lotes cuando el poblam1P11\n cuont.1 por lo qenpr·al ro11 al1¡u11a•, ohr,1s 

construldar.. En esta fase del proceso de ·1alor1zación, rl valor del 

terreno se vuelve a incrementar RENTA 3 debido a las nuevas inversiones 

en el poblamiento y zonas aleda~as. 

Ha.unto IV.- Regularización de la tenencia de la tierra, es un acto 

jur!dico promovido por el Estado, que se ubica en la mercant1lización del 

suelo. El aspecto mh significativo se refiere a los cambios de propie-

dad: pasa de propiedad colectiva a propiedad privada y cambia de poseedor, 

del ejidatario al Estado· y de éste al colono. La doble tran5ferencia de 

propiedad hace surgir una nueva renta absoluta, que el organismo p~blico se 

apropia por su intervención. en el proceso a través de la adquisición de la 

propiedad durante un tiempo determinado. RENTA 

Por otra parte, la transformación de la tenencia de la tierra en 

propiedad privada, hace surgir una posible y futura renta absoluta que se 

apropiar~ el colono en el momento de vender su lote. 
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LA ElPANSION URBANA 

Los brotes de organizaciones campesinas inqependientes del Estado 

fueron victimas del ·charrismo' y sus problemas de tenencia de la tierra, 

de destitución de malos comisariados ejidales de la necesidad de ayuda 

técnica para Jos campesinos pobres y/o campesinos sin tierra que no podían 

resolverse por la vla de las movilizaciones. La Coordinadora Nacional 

Plan de Ayala surge como alter~at1va para Ja resolución d~ problemas 

campesinos, como un organismo Independiente del Estado y de los partidos 

pollticos de izquierda, sin embargo, par /alta de recursos Ja CNPA no ha 

podido conseguir todos sus ob¡etivos, pues sus movilizaciones no fueron muy 

grandes, de tal manera que agudizan sus problemas por tener que poster

garlos. 

En las ciudadrs petroleras, Ja cscacés de vivienda genera un llpo de 

habitación, la vivienda en renta de l~ antigua vecindad, y en la periferia, 

el inquilinato pc~iférico. La autoconstrucción abre la posibilidad de 

destinar la parte de los ingresos que los inquilinos pagaban en renta a una 

inversión: Ja tierra en propiedad; y a largo plazo, satisfacer mejor otras 

necesidades vitales como alimentación, vestido, educación, salud, otros. 

La inversión p~blica en plantas productivas e infraestructura urbana, 

provocó la creciente valorización del suelo en el centro de la ciudad, y 

esti~uló la expansión de Ja ~isma. 

SI en el centro dc"la ciudad se incrementaban las rentas, Ja expulsión 

de Jos inq11ilinos se hacia patente¡ Ja autoconslrucclón entonces debla 

darse en los alrededores. 

Sin embargo, en esas zonas de autoconstruccion promovidas por los 
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agentes urbanos inmobiliarios, cuando la valorización de la tierra llega al 

momento IV (de la regularización de la tenencia de la tierra), constituye 

otro factor de E'l>:pulstón de los autoconstructorrs q11P por nri pot1t1 r p,1gar 

los impuestos que la regularización exige, se ven obliq~dos una vez más 

(e1pulsados por la medida estatal) pero ahora h•cia la s1quienle Irania 

periférica, para volver a repetir el ciclo. 

La estrategia del autoconstructor para edificar su vivienda es 

invariablemente la acumu}¿¡ción previa de recursos: 

11 Adquiere el lote 

2) Adquieren los materiales b~sicos 

3) Inicia lo edificación de la v1v1enda; Jos tiempos entre cada etapa 

varlan. 

En las ciudades petroleras, tampoco la autoconstrucción ha dado un 

resultado tan costeable como se esperabd De 1970-AJ ~" tres ciudada• 

estudiadas de esta zona, el precio total por metro cuadrado de viviendas 

del INFDNAVlT fué tan sólo J.B veces sup~r•or al de autoconslrucción sin 

embargo, era 8, 1 veces superior al de una acción de autoconstrucc1ón de 

INOECD. As!, mientras una vivienda terminada del INFONAVIT costó un 

promedio de 26 000 pesos una de INOECO 34 000 la de autoconstrucción 

individual costó 75 906 pesos, 2.2 veces más q~e la vivienda mas económica 

del sector publico.• 

Los factores que determinan estos elevados costos son1 la especul¡ción 

del suelo urbano, considerables inversiones en la adecuación de los 

terrenos, elevación sin control de precios de los materiales y su adquisi-

'Información de CECOUES. lnvrst1gación de campo para el libro "Ja autocons
trucción de viviPnda en Ht•iro: Plcaso de las ciudades petroleras". 
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ción individual e irregular por parte de los autoronstructores; pero 

también la ausencia de una gestión organizada y colectiva de lo• procesos 

de edifirac1ón de la vivienda. 

Durante Ja etapa de ed1f irac1ón lo• autoronstrurtores de menores 

ingresos dusembolsaron mayor iior·(enta;e dü st1g tngr~~ns me11sualeq ~uP los 

de mayores ingresos; el precio total de Ja vivienda para los primero; 

representó 18 veres su ingreso mensual 

veces. 

para los segundos sólo cuatro 

Es importante destacar que los que destinaron mas del 50X de sus 

ingresos familiares a la edif iración de su vivienda representan el 87.SX de 

la población y conforman Jos cuatro estratos de menores ingresos.' 

Para modificar su actual proce50 no bastan los planteamientos teóricos 

ideológicos de rechazo ó aceptación total la autoronstrucción, ni 

tampoco los implementos técnicos, si no son tomadas en cuenta las condicio

nes reales y especificas que sustentan el proceso de la autoconstrucción 

que se plantean alt~rnativas en el Ambito de control de la planificación, 

la gestión y las de;c1siones colectivas en beneficio del desarrollo de la 

regí ón. 

'ldem anterior. 
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X. Conclusiones 

-DEL NIVEL NACIONAL A LA REGION 

Las contradicciones sociales que hoy en d!a muest.ra el campo mexicano 

es el resultado de un modelo de desarrollo agr!cola que rmpezó a qpnerar 

problemas hace fl'1:\-: de tr1~s d~c:11d~s, y que [IOtró en cr1r:1s a finales de los 

60's¡ también es consecuencia de un proyecto agrario que quiso enfrentar 

las contradicciones sociales en el campo, pero que en los hechos se traduJo 

en el reforzamiento de la forma cap!talista de desarrollo agr!cola. 

La región del sureste de veracruz se v1ó afectada en este proyecto 

agrario porque fué desarrollada co•o zona petrolera, desde que la pol!tica 

nacional se basó prirnord1almente en la expansión petrolera para un creci

miento ~ás acelerado del país y fué suceptible de fuertes inver sinnes, pero 

no para las actividades de la región lagr1cultura y pes<al, sino para las 

actividades de e1plotac1on petrolera. 

El azufre no tuvo cambios en el impulso de sus actividades, pues desde 

la expropiación minera en 1965, ha tenido un apoyo constante por la 

capacidad de producción que J~lt1pan le11stepec tiene, pues esta indu1-

tria obtiene fuertes ganancias para el Estado, 

A partir del impulso al desarrollo dnl sureste de Veracruz se ha 

venido dando un rápido proceso de industialización, provocando el surgi-

miento de nuevos asentam~entos. Esta región en especifico el eje 

Co~tzacoalcos-Minatltlán, se han denarrollado aón máG 1 puesto que ya tenían 

una Infraestructura previa a su auge por haber sido antes importantes 

centros comerciales que poseían parte de los servicios de infraestructura 

para la industria; esto a su vez hizo surgir ahora una gran variedad de 

servicios y equipamiento, además de hacer crecer muchds más. 
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-DE LA REGION A LA HICROREGION 

El impacto petrolero ha generado una regiOn heterog~nea, pues la 

industria petrolera se ha desarrollado como un entlave en la reg1on, 

causando grandes contrad1cc1ones entre el equilibrio de la producción 

agr!cola y la planif1cacion urbana. 

Los trabajadores a los que absorv1ó la 1ndustr1a petrolera en la 

ciudad de Coatzacoalcos para sus obras de infraestructura, pudieron seguir 

trabaJando en obras s1m1lares al término de 6stas, en el m1 smo CompleJo de 

Pajaritos 1am~liaciónl, CangreJera, y posteriormente en Horolos y en Laguna 

del Ostión. Sin embargo, los que traba1aron en los complejos de Hinati-

tlAn y Cosoleacaque ya 110 tuvieron la facilidad de mantener su trabajo 

porque las obras estaban mucho mAs alejadas y el radio de influencia de 

éstas abarcó ciudades al noreste de Hinat1tlán. 

Asl, la problemática de la región d~ influcnci• de H1natitlán dillore 

del área de influencia de Coatzacoalcos. En algunos casos de ésta 

~icroregión, la agri~ultura sigue siendo de subsistencia <porque el apoyo 

gubernamental de los 7~'s hacia la agricultura se desvió al petróleo) y en 

otros fueron desplazados por actividades más 

actividades urbanas. 

rentables: ganader!a y 

La presión que ejercen los niveles salariales influyó en el cambio de 

actiYidades, de tal manera ~ue la gente prefiere la ganader!a y la activi

dades urbanas a trabajar en la agricultura de subsistencia. 

La introducción de las actividades petroleras en la región desestabi-

lizó también el abastecimiento de los productos básicos. Al bajar la 

producción de malz, frijol arroz al autoconsumo, obligó a cubrir el 

déficit con la producción de otros lugares, de manera que el precio final 
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se incrementa por los gastos de traslado y la creciente intermediación, lo 

que provoca un desequlllbr10, incluso a nivel nacional. 

Dado que Ja industria petrolera no tiene plazas ,uficientes para todos 

los solicitantes, o que las que se obtienen no son de planta, en las 

ciudades petroleras se busca otro tipo de empleos do sub§1strnr1•, que por 

los salarlos que perciben las altas rer\tas en relac1011 a SlJ poder 

adquisitivo, generan asentamientos Irregulares que han provocado crecimien

tos anárquicos alrededor de los polos de atracción, de tal ~anera que las 

nuevas áre~s habitacionales son de autoconstrucción¡ se trata de una 

urbanización car~11te de los nuevos serv1cíns urbanos. 
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-DE LA MICROREGION A LA LOCALIDAD 

Por otro lado, no todas las ciudades importantes de la •icroregión 

corresponden a este tipo de urbanizaciones, llas de las ciudades petrole

ras) pero tienen muchas posibilidades de seguir el m1s~o camino, dados los 

factores de atracción de las ciudades y los factores d• e1puls1ón de las 

actividades agrlcolas. 

Del 100X de las ciudades comprendidas en la m1croregión, el 14Z tiene 

su base productiva en la petroqu!~ica, otro 14X en las actividades azufre

ras, 71 en el intercambio comercial (aunque las petroleras también lo 

tienen, Acayucan se caracteriza por el intercambio!, y por último, otro 7X 

que se ~anti ene ne la venta al mayoreo de su producción agr!cola en los 

centros comerciales ó petroleros. 

De esta manera, tenemos que el 421 de las ciudades de la ;icroregión 

corresponden a las que tienen una base productiva que genera asentamientos 

periféricos ilegales o inquilinato periférico, desplazando a la población 

originaria que vive en el cenlro hacia la autoconstrucción periférica; 

ademAs se utilizan terrenos agr!colas para el uso urbano. En resumen, que 

ya estAn siguiendo el modelo de urbanización de las ciudades petroleras. 

Pero e~iste un SBX de los asentamientos de nuestra microregión que 

tienen una base productiva de agricultura d~ subsistencia, que se caracte

rizJ por tener una tec~olog!a rudimentaria, basada en Ja agricultura 

temporalera de bajos medianos rendimientos¡ participa el grupo familiar 

en su conjunto para las labores productivas y tiene poca integración al 

~ercado por la escasa red de comunicaciones y transportes, que dificultan 

el flujo de insumoM y productos a las áreas rurales. 

La problemática de estos poblados que, se 'encuentran en nuestra 
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microregión es todavfa más profunda; para su estudio, contempla•os una 

locilidad t!pica, como parte integral de una ~icroregión con caracterls

ticas semejantes, en interacción con otras dentro de una totalidad, 

sirviéndonos como ba'e para que las alternativas resultantes sean eleaentos 

de soluci6n a los demás poblados. 
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-LA LOCAL! DAD 

Para delimitar la localidad de trabajo es necesario considerar que al 

término del complejo petroqulmico Canorejera-Horelos, la construcción 

del puerto industrial en la Laguna del Ostión, J,1 rehabilitación del 

sistema ferroviario translstmico la reconstrucción de la refinerla de 

Salina Cru:, provocarán un crecimiento en la industria petroqulmica y un 

mayor flUJO a través del corredor Coatzacoalcos-Salina Cruz; esto redundará 

en una mayor concentración poblaci 0nal en las zonas urbanas comprendidas rn 

dicho corredor, as! como en las ciudades circundantes al rlo Coatzacoalcos. 

También hay que considerar el proyecto de perforación de un nuevo pozo 

petrolero que está ubicado a medio kilómetro antes de llegar,,¡ embarcadero 

de La Laiilla. En este pozo se encontró petróleo a una gran profundidad 

y no es costeable su aprovechamiento con la tecnoiogla disponible. 

De esta manera, vemos que dentro de los asentamientos de nuestra 

microregión que tienen una base de agricultura de subsistencia, la zona m~s 

suceptible de tener cambios de estructura tanto social, como económica y 

poltticamente es la zona de la ribera del Coatzacoalcos. 

Tomando en cuenta aspectos Jurldico-polltico, económicos y flsicos, 

delimitaremos más especlficamente a la localidad. 

La zona con mayor concentración de pobi'ación en la ribera del Coatza

coaltos se ubica al sur ~e la microregión en la Isla de Tancamichapan que 

cuenta con 14 100 habitantes, distribuidos en la ribera de la isla entre 12 

poblados, los cuales tienen una organización comunal e independiente, 

llamada "Unión de ejidatarios de la Isla de Tancamichapan". 

Esta organización tiene influencia en las desciciones municipales, ya 

que posee 431. de la población total del municipo de' J~ltipan y las desci-
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clones de los isle;os se imponen como un bloque. 

Dadas estas características 0Js1cas para 1 levar cabo propuestas 

de desarrollo, as! como de su eatructura productiva, nos hemo• avocado al 

estudio especifico de la Isla de Tancam1chapan, co~o la localid,1d eirmpli

ficativa de este tipo de poblados en la microreg1ón. 

Flsicamente, está delimitada al norte, oeste y suroeste con el Hfo 

chiquito, y del noreste al sur con el Rfo Coat:acoalco•. 

Económ1r;1mcintP 1 cn1:iP !-·1 e:r di 1~1, 11:,., pnhlMcirJr, d 1 :, t : r1 'JI! rir, p nr su 

base productiva de aqr1cultura dn subslstPncla. 

Pollticamente, d municipio dr. ,JJltipan de 11orelos 1 colinda con los 

siguientes municip1os1 al norte con Ch1nameca, al sur con Texistepec e 

Hidalgotitl~n, al oriente con Cosoleacaque y Zaragoza y al ponientP con 

Soconusco e Hidalgotitldn. 
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XI • Hiriól:r?sir; 

-DEL DCSnRRULLO FUJURD DE LA N!CílOílCGIUN 

1 J En 1 ,¡ m 1; d i u J ~ "" se s 1 g .1 in ú u s t r í a 1 i : J 11 <lo 1 a r "g 1 ó n 1 J1a11 r ,l u 11 d" se q u 1 1 1 -

brio dvb1du a lJ alta relación capilal-trabaJo (rlevados ingresos do los 

o!Jrrro~ dt· la iriú:1;;tr1.:i prtroquir.11cJ) que? tia crf.'Jdo un aJ lr> cor;to dP J .a 

vida, lo que rl'r•~rcutr en un rJrido procr;o 1nflJtio11ario, Pn el que c>l 

e~pleo urbano-inuuslrial, constituye el principal atractivo, que la 

J,1rga prOVOC.1 rJ ,1t;,1nJ01lD ¡Jt1 Jas ,1tt1vidat/p~ primarias 1 y }a5 difrJfl1 flC:i as 

de su poder aúqu1sit1"º· 

2) De seguir r~tendi~11dose la manch~ urbana en las ciudades petroleras, se 

seyuirJ generando "" proceso úe absorción de las tierras e;idales, con 1 a 

incorporacion de l1~1·rds rurales a usos urbar1os. 

31 f'or el acelerarJ<J trPtirn1011to urbano, la falta de inversiones la 

escacfs de crédito• en el srclor primario, a•I tono los problr"•• de JJ 

tenencia de la tierra haran que Jos asentamientos que tienen una base 

productiva de agritullura de subsidenciu entrrn al procPso de urbanización 

tlpico de las ciudades petroleras, pruvocando con es\o un desequilibrio 

regional, :;icndo esta zona un sector de pruduttión rspeciallzado ron 

grandes prcblcma5 ecológicos, alimentarios y urbanos. 
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1tti tr.JLIJJC y Sl1 ~eri!::rJ.r .in fu(n1Li.!'.::J u;: ~rtiLJJU pur¡j L·vi LH id f:i.111.jr d.<.:Jón, 

por el r.cnlrJric-, h.1~r:t :Hraiqü U2 L1 put.da~·~,Jn por su., t1rrr"1:-,. 

2) S1 r.e 1 ~l';rJ. cJlc'lH:r un J. mayar rElnL1bi 1ill1d en 1.1~ .~u11,1:~ <1c:lu,d es de usu 

JlJric.ol;1 1 f!lil'~'.11c¡·-- ll,·:..·rc~ un;t ¡)rodt1cr:1ón (f'!jlr:ial r.1.,~, d1vc1 i:_:1f1c,¡d,1, par.:J 

quL1 no ~:l· rH.'Ct?Sl t1•11 1r..¡.,nr tiH· pr ut!ur.::tor.; d l.i :nn,1, :1 tildl r¡UP L1 prnduc:c1ó11 

µ r ó x l ;:; u 1 l 11 f! :• ~; l o l .. 1 r l (. n d P l p o;: o el~ re ano d l 1.> ~~~.'ar r: <Hl L' ro !l L1 l. J L .1 J 1 l 1 J ser .J. 

r en l.1 ld r 

t. L'r e ~:r..~s ~r·r .~ n .7:u ¡ ·i 1 \ ;, -, 1 por J ,1 ot 1_1 r l ;:i iJ ¡~ tr ,,t;,1 Ja 

cigrac1urics q112 ~~l~s trJ~rj;¡) 1 entunc~s 1 ur1 cr~ci~1ento s111 plJr\eJciOr1 

en lo~ pu!Jl..Hlo~ C.PfCullO~ frL•nlc- un itipaclo industrial, cr0arj crt•c1-

1'10 



X I I . Programa urbano 

Para drtrrminar la~ nece~id~des de equjpam1ento, 11os h~mo~ basado en 

v~rlas determinantes que han condicionado el análisis. 

La primera de ellas es la basada en las normas de diversas dependen-

cias, que estipulan el número d• habitantes los que dar~ servicio el 

equipamiento; bas~rldonos prirlcipalment~ er1 las norma~ de S.A.f~.O.P., 

INOEC0 1 FOVlSSSTE, Sr!a. del Patrimonio llal. 1 que indican Ja Cílpacidad con 

la que cuentan cada uno de los edificios en cupstlón. En segundo lugar, 

hemos trazado Isócronos, basándonos en ••ta Información al mezclar los 

criterios de radios de Influencia y tiempo~ d~ recorrido y por últi•o, pero 

no menos importante, del contacto con la gente del lugar. Tenemos 

recabada información en relación al equipamiento, para saber si en realidad 

funcionan para ellos las normas antes mencionadas ó si sus necesidades son 

distintas de las mismas. 

S A l U D 

UNIDAD MEDICA DE PRIMER CONlACTO 

Ninguno de los poblados de Ja zona cuenta con un dispensario médico, 

pero todos cuentan con brigadas médicas que visitan a las poblaciones cada 

tres meses, No se cuenta con servicio médico estable ni gratuito, sino 

simplemente acude una comisión de enfermeras a las comunidades para dar 

asistencia preventiva. 

Poblar Ión 

19Ab 

1988 

Habitantes 

14 005 

lb 004 

Déficit 

consultorios en dos turnos 

consultorios en das turnos 
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Pobl ací6n 

1991 

1995 

Hahitantes 

18 380 

22 453 

E o u e 1\ e 1 o r1 

JARDIN DE tllñ05 

Déficit 

b consultorios en dos turno5 

Cubierto con el anterior equipa~1ento 

Sólo un poblado de la Isla <Lomas de Tancamichapanl cuenta con este 

equipamiento teniendo solamente una aula para servir a toda la población, 

teniendo ésta un sobrecupo. 

Población 

1986 

Oeficlt: 

Habitantes 

14 085 

Poblado Pobl. potencial Aulas 

Lomas 342 9 

Galeras 25 

1 Kpuchapan 17 0 

tlal ota 22 

Ahuatepec 30 

Yancuigapan b ll 

Población Habitantes 

1986 ¡¿ 084 

Déficiti 

Poblado Pobl. potencial Aulas 

lomas 

Galeras 

lxpuchapan 

39t 

30 

2.0 

2 

0 

102 

Poblado Pobl. potencial Aulas 

Ahuacatepec 213 b 

Ranchoapan 205 b 

San Soles b ll 

Hi x tan 6 ll 

Duenavista 40 

La ji 11 a 21 

Poblado Pobl. potencial Aulas 

Ahuacatepec 

Ranchoapan 

San Soles 

244 

23b 

0 



Poblado Pob 1, potencial Aulas Poblado Pobl. potencial Aulas 

H,1 l ot;i 26 Hixtan 0 

Ahu<J te pee 34 Ouunavista 46 

Y;rnct1igap;Hl 0 La ji 11 a 24 

Población 11,ibí lanl~s 

1991 10 380 

Déficit: 

Poblado rob!. potencí al l\ul as Poblado Pob!. potrncial Aulas 

Lomas 147 l\hu.icatepec 279 

Galeras 33 11 Hanchoapan 271 

l~puchapan 22 ll San Soles B ll 

Malota 29 e Mi xt ao 8 0 

l\huateper. 39 ll Buenavista 53 

Yaocui gap a o B 0 Laj i 11 a 27 0 

Poblad ón Habitantes 

1995 22 453 

Dél i e i t: 

Poblado Pobl. potencial Aulas Poblado Pobl. potencial Aulas 

Lomas 5~6 Ahuaratepec 341 2 

Galeras 41 0 Ranchoapan 333 2 

lxpuchapan 27 0 S;rn Sales 10 0 

Malata 35 0 Mi~tan lll 0 

l\huatepec 49 Buenavista b4 0 

Yancuigapan 10 0 La ji 11 a 33 0 
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PnIHARin 

Se V• • consider•r como población potencial el 171 de la población 

to ta 1 • 

Población 

1906 

Estado actual: 

HJbitantes 

14 005 

-Lomas, Ahuacatepec, Ranchoapan ------- Existen 6 aulas en un turno. 

-Galeras, lxpuchapan, San Soles, 

Halota, tlixtan, Ahuatepec, 

Buenavista, Yancuigapan, Lajilla------ Existen 2 aulas en un turno, 

Défirit 1986: 

Poblado Pobl. pote11ci.1l Aulas 

Lomas 031 11 

(6 1 doblando el turno de las existentes, m~s 3 aulas nuevas en 2 turnos) 

Ahuacatepec 570 en 1 turno 

!Utilizar en doble turno 4 de las ya exi slentes) 

Galeras 62 

Ranchoapan 623 en 1 turno 

Ixpuchapan 4 1 0 

San Soles 14 0 

Malata 54 0 

Mi xt an 14 0 

Ahuatepec 73 0 

Duenavista 98 0 

Yancui gapan 14 0 

La ji J 1 a 50 0 
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Poblad ón 

1988 

Dé 1 i c i t: 

Habitantes 

16 1184 

Poblado Pobl. potencial Aulas 

Lomas 949 en 1 turno 

(Ocupar doble turno y la capacidad m~xima en los 9 salones) 

Ahu¡catepec 593 en l turno 

(Utilizar en doble turno toda la pr1mar1a ya e•1stentel 

Galeras 71 

Ranchoapan 712 en 1 turno 

IOcupar 2 aulas nuevas en un turno! 

hpuchapan 47 o 

San Soles 16 

Ha lota 62 0 

Hixtan 16 0 

Ahuatepec 83 0 

Buenavista 111 0 

Yancuigapan 16 0 

Lajilla 56 ll 

Población Habitantes 

1991 18 380 

Déficit: 

Poblado Pobl. potencial Aulas 

Lolllas 1084 3 en turno 

<Ocupar 3 aulag nuevas en 1 turno 1 
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Poblado ~'obl. polenci'll 1\ulas 

Miuacatrpec 678 2 en 1 turno 

<Ocupar aul ,15 en 1 turno! 

G;ileras 81 ll 

R;inchoílpan 813 2 en 1 turno 

!Doblar el turno de las ya e:<istentesl 

l :< puchapan 54 11 

San Soles 19 0 

Ha! ata 70 0 

t1 i x tan 19 0 

l\huatepec 95 0 

Buc>navi st a 1 27 

<Utilizar 1 de las aulas en doble turnol 

Yilncuigapan 

L" ji 11 a 

19 

65 

0 

0 

Población 

1995 

Déficit 1 

Habitantes 

22 453 

Poblado Pobl. potencial Aulas 

Lomas l32S en 1 turno 

<Ocupar doble turno 

Ahuacatepec 82B 

mA,ima capacidad de 55 alu~nos por aula> 

en l turno 

<Doblar el turno de 1 as 2 ya ex! stentes) 

Galera5 99 

993 en 1 turno 12 aulas en doble turno) 
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Poblado Pobl. potencial Aulas 

Ixpuchapan 66 0 

San Sol es 23 11 

Maleta 86 0 

Mi xt an 23 11 

llhuatepec 115 0 

Fuenavi sta 15~ 0 <Utilizar una de las aulas en doble turno) 

Yancuigapan 23 0 

Laj i l la 79 0 

SECUNDARIA JECNICA 

Actualmente existe sólo una tele1ecundarl1 de un aula en Loaas de 

Ta ne ami chapan, Se considerará como población potencial el 4X de la 

población total, de acuerdo a 101 recorridos se dividieron los poblados 

en tres grupos para satisfacer la demanda total. 

Población 

!9Bó 

De/id t: 

Habitan tes 

14 005 

Poblado Pobl.potencial Aulas 

Lajilla 12 

Lomas 195 

llhuacatepec 12'2 

Total 329 Se necesitan 6 aulas en 1 turno 
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Poblada rabi. potencial Aulas 

Galeras 

Ranchoapan 

Tola 1 

lxpuchapan 

San Soles 

Ha lota 

Hixtan 

Ahuatepec 

Buenavista 

Yancuigapan 

Total 

Pob 1 ación 

1988 

Déficit: 

15 

117 

162 

10 

I~ 

3 

1 7 

23 

72 

Habitantes 

ló 034 

Se necesitan 3 aulas en 1 turna 

Debido a que la demanda no alcanza al reque-

rimienta mlnima para la datación de una 

secundaria (ni a largo plazo) y por la ubica

ción de estos pobladas Ja educación media podrA 

cubrirse con el equipamiento de Hidalgotitián 

y/o Lomas. 

Poblada Pabl. potencial Aulas 

Lajilla 13 

Lomas 223 

Ahuacatepec 140 

Total 376 b aulas en turno matutino y 2 en vespertino 
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Poblado Pobl. potencial Aula& 

Galeras 17 

Ranchoapan 167 

Total 3 aulas en turno matutino y 1 en vespertino 

lxpuchapan, San Soles, Halota, 

Hixtan, Ahualepec, Buenavista, 

Yancui gapan 

Total 82 Servicio en Hldalgotitlán 

Población 

1991 

Oé f i c i t: 

llabi tan tes 

is :rno 

Poblado Pobl. potencial Aulas 

laiilla 15 

lo~as 255 

AhuacatepP.c 159 

Total 429 b en turno matutino y 3 en vespertino 

Galeras 19 

Ranchoapan 1 '11 

Total 210 3 en turno 11atutino y 1 en vespertino 

lxpuchapan, San Soles, Halota, 

Mixtan, Ahuatepec, Buenavista, 

Yancuiqapan Total 97 Servicio en Hidalgotitl ~n. 
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X I 1 I • Progr~mas Arqui~0ctónicos 



Centro de 

ZONA: rllODUtCIOt~ 

ESPACIO 

oficln1 dt Gestión 
4 "'2 

1 t.al l er de a anual id ad es 

ctntros de •.cop10 
376 m•., 

•d~inislración del Centro 

.acopio· 

12.75 m .. 

Gestión 

R EOUERIMIENTOS 

-Focll monhnlmlento 

-Confortobl1 

• Facll d• ld1ntl ficar 
... aojo coato 

.. cerconia con los tollgres 
.. Con confrol del foro 

·Oran ""'bllldod 

- Focll rnontonlml•nto 

- Confor lo ble• 

- Cer:a dtl lo oflclno da ge,tlon 
'f sanitarios 

.. V11nt11ac1on ntJluro1 cruroda 

:onrrolcJdo m1can1com1nl1 

.. Protecc1on a tos royos solores 

rJiracl º' 
.. 11 ~ Jel oreo del local poro lumlnoclon 

- Le ICC• o 200 tu'••• 

.. FJ.:it m\ln~tnimiant.J 

- Conrorfabl11 

-Facll dt. ,d¡;nl1fi.;or 

.. F1w.1dblas 

\ 

110BILIARIO 

irchi vero 

ucrl torio 

al l l 1 

sil lon1s de vi si t1 

2 •es.as dt trabajo 

pu1 11! ptrsonu 

3 1esas de trabajo 

para b personas 

28 bancos de trabajo 

anaqueles 

b ad eg a 

and~n de carga y descarqa 

patio de ~•n1obr•s 

~rea de al••cenaje de 

granos 

•rchi vero 

escritorio 

si 11 • 

2 Sillones dt •1s1l1 

saoi tu 1 e :2 ir·~~oros y 

venta si 



zo1111: 5El1VICIOS 

ESPACIO 

1onchrrf1 

70 rñ 

local dt ropa y cal11do 

20 rñ 

loe&l de &barrotes . 
20m 

1 local de ,enta~ del 

Cer.tro ~e l<ce>pio 
2oni' 

flEOUERIMIEIHOS 

Ba Ja coa to 

Flulbllldod 

Mur facll monhn1ml;nlo 

Confortables 

Careo a los ofrds. d•I olmocan 

f"lenlro •I" lo rona d• ve1dcu 

por control 

IOEM onlarlor 

IOEM anlurlor 

ICCl,.t or.hrlor 

HOBILIARIO 

coc1n1 1ntrQrll 

28 ll 1111 

•o\tr&dor dr control 

inodoros 

2 v1trlnu 

vrstidor 

105tr1dor dr control 

2 sillonrs dt vi;lt1 

sanitario 12 inodoros y 

lav1bo 'lle urviclo 

coap1rl1do con loc1lr1 dr 

vent.sl 

aparador 

1ostr1dor de control 

2 s1llone1 de visita 

sanit¡r10 I~ inodoros y 1 

!&>abo de ¡ervicio 

cccpart1do con locales di 

1:st~~::r de con~rol 



ESPACIO 

oflcin• de correos 
a 

20 m 

unitarios pilbl1cos par• 

c¡b1l l eros 

34 ~ 

s1nit•rios p~bl1cos para 

dUIU 

2.0~ 

t•nque elev¡do .. 
IG m 

ZOOA: RECREATIVA 

ire1 de juegos 1nlant1Jes 
• 367 m 

REQUERIMIENTOS 

Para clrculoclon del publico 

'' da) ora poi lo meno! 10·1. 

del oreo total 

Sajo co5to 

Focll mantenimiento 

Ventlloclon cruzado 

rocil mantenimiento 

Cerco dalo roo Je vanta! 

Ventonog allo!I 

IOEM onlerior 

Focil mantenimiento 

Careo do lo~ ~antt arios 

Gran fle11.ití11dod 

Zonas somhreado5 

Hoja costo 

Ana ti') !T' 1.;o' 

"OB 1L1AR1 O 

2 apir1dor11 

2 1n1qutl Pl 

HnitHio 12 inodoros y 

un 11v1bo dt s1rvicto 

co1p1rtido con loc1l11 dt 

ventul 

2 1ostr1dores dt control 

ucritorio 

u 11 On 

us; de tr1b•Jo 

8 inodoroi 

11ngitor10 1ultiple 

5 1 •vahos 

1 nadar os 

l 1v1bos 

cisterna 

escalen de servicio 

t1rabolis 

escalera de ll1nt11 

¡ar<o de 1 lant¡s para 

trepar 

vitara en el aire 



ESPACIO 

11 br e 

salOn de usos 1~ltip!es . 
20 m 

foro 

2GO mº 

REQUERtMIE ti TOS 

BOJO CO".'ifO 

F acll mo111o1•lml•1f\ l •l 

Confort'lble 

Bajo costo 

F1Jcil mQntenlmiento 

Corca 1e la' oflclnos de )'lslion 

F:t.11lbilidod 

Gran fl~Aitllldod 

Facll m(]nlqnl111iq11to 

Focil jo 1•Jontlflcar 

110BILIARIO 

circuito dr carrrra1 

Ar be 1 

con¡unto de troncos a 

desnivelrs 

tablero aúltiple pira 

basquet-bol 

butHB 

¡ardineru 
• 

plazoleta a de1niv1l 

25 butacas 

sillones 

archiveros 

pi ¡¡rrón 

proscenio 

4 vestidores 

2 inodoros 

1 aHbO 



CENTRO ·o'E GES T 1 ON. 

ALCANCES DE TRABAJO, 

-Planta di! localización 

-Planta de conjunto 1 ese, J: 100 

-Planta arquitectónica general, esc,11100 

-Aaipliuión arquitectónic•, e5t. 1150 

-Fachadas de coniunto, ese. 1: 100 

-Fachadas de cado elemento, ese. 1:50 

-Cortes ar qui lectóni cos, esc.1150 

-Planta estructural de cada eleR1ento, esc.1:50 

-De tal 1 es constructivos 

-Instalaciones eléctricas, esc,J:IBil 

-Instalaciones hidrAulicas y sanitirlas, esc,11100 

, 



Centro de c:apac:itac ón 

.:igro-p i si c:ol a 

ZONA: ACl\llEl'tllCI\ 

ESPACIO 

9 •ulB d1djctícas . 
:S90m 

labontt>rio 

~ 

112m 

aula aud10·-isual 

1oorñ· 

íl(QUERIM!Etl TOS 

- 1/.1· 11 lac1011 cru: 11 lo ;;ontro1o!lll 

H·~t.:or11como11t.J 

- Protecc1on tJt:> la renolroc•on du 

rnyos '5olore~ flfl hrs do closo 

A. inoror ternpnr'11urri odotior 

rnonor h11np11raluro lnlor1or 

I J !I rJef M 90 del local PO f(] 

lo superficie de 'llintonos o blon 
dlll 2~·¡. al :JO•/. 

- B fTl d11 distancio mow.imo &rllf~ 

llumna y p1:,111011 

- ll1urnn1tC•flf1 <1b1Jn Jn11l11 J 

unlfo:mt?meulo1 1gpu1 l1do 

~ Evitur lo prnyeccwn rlA 'º"'llrcJ'> 

y co11lruste1 mur morcado~ 

- ~ lilizoclon de color11s cloros 
y o coba do' mo 1 o 

Os 20 o ~O db du alslornlento 

Aosenclo du lnhrferonclos 

31)nor JS de lo 'ala da usos 

multlple5 laulosl 

- Que el ... iordo 'ªlleve 10¡ ruidos 

y no 105 tro190 

• Aulas · 

Oa 250 o !100. h.11 º' optimo; 

1~0 luus '' as en apoyo natorol 
- LQbOrotorlo. 

Ot ~00 o 000 lu11e' 
... Aula l\utJ10,..lsuol: 

º"' 100 o 200 1 u .,, Q ' 

Cor t 1 nos poi o ob~curocer el loe.al 

'IUB l LI Afd O 

escritorio 

5 t 11 ¡ 

p1 !arrón 

estante 

panel p¡ra •nuncios 

alm.cér. d" cuostras 

~esas de invest1gac1ón 

bancos 

escritorio 

vi trinas 

vertederos 

cá1ar¡s de proyección 

sillones 

.•ntant• 

•strado 

pantall• de proyección 



ZONA: lECtlOLOGICA 

ESPACIO 

:! talleres de conservas . 
T!!m 

1 taller de diseño y cons-

trucciOn de estanques pi-

si col as. 

1 t1ller de ~antenimiento 

de instalaciones pis!colas 

STS m· 

REQUERIMIENTOS 

10 t enovoc1011es 1it? uirt oor hura 

1 /6 r1el ar ea de piso del locar 

port1 llurninoclon 

r 11!~1 ~11• f 1.•d 11•, lu1 1111•IJll!Pl 1, 7 
pueden estor junios 

aes a 

MOBILIARIO 

1 ¡ 1 1. 

vertederos 

estuf u 

QOstrador de control 

bodega 

anaqueles 

estantt 

pi zar ron 

~esas de traba¡o 

ver ted~ros 

fresadora 

sierra circular 

sierra cinta 

taladro vertical 

~ostradcr de control 

bodega 

anaqueles 

••l•nle 

pizarrón 

1esas de trabajo 



Hrtederos 

ESF'ACID HO&ILIARIO 

l¡boratorto 

criaderos dr PfCeS 

estanques pislcol.s 

1 ta 11 rr di! estructuras 

ll'l~llCH aostrador de e: entro 1 

e~ ni' bodega 

an¡quelrs 

estante 

pizarrón 

11esas de traba Jo 
.. 

~· dobladora 

~~r mol de Ir no 

llPIU de' 101 d.ar 

punteadora 

euerll 

planta de soldar 

1 ta 1 ler de uquinaria 

a11rfcola 11ostrador de control 

285 .;¡· bodega 

anaqueles 

.,•:. estante 

pi :arrOn 

1esas de trabajo 

trae ter 1 se•br adora 



ESPACIO 

ZOHI\: ADMlmsTnllTIVA 

direcc16n 

a 
7.5 m 

~¡iio 

2.25 m" 

orchlvo 
• Sm 

tala oH conwllo 

12m" 

R E O U_E R 1 M 1 E N T O S 

5 renowoclones de aire por hora 

Dt 150 a 300 lu•ts 

Alslomlenlo dt loborolorlo, 

culos, talleres y q1mncsio 

1 DE f.1 onler1or 

01 100 a 2CO lu•t1 

~ 1 f. ~.1 .: ,, 1 1/' ',¡, 
L~ .!'!) J ~l'-' lu•es 

HUB 1LIllR1 O 

z~ntes, ~~nquer¡~, 

carr~tillH 1 

otros. 

l nvrrnadero 

c¡mpos de prjctlcas 

hortlcol H 

ton¡ de pr~ct1c11 en 

tierras de cultivo 

escritorio 

si 11 on 

l 1 brero 

archivero 

perch1rD> 

Inodoro 

1 avabo 

eser 1 torios 

si 11a1 

archiveros 

botes de basura 

mostrador de control 

estantes para libros 

aesH y sillas 



zotu•: SEUVICIOS 

ESPACIO 

sanitarios par.a c•balleros 

30 rn• 

s•nltarios para dan•s 
20 rn• 

cooper•tl v• 

21 rn' 

intendencia . 
38 rn 

1 P•tia de •cceso 

campos deportivos 
2000 rr:· 

REQUERIMIENTOS 

Do 100 o 200 lu•" 

5 renovoclone• di olr1 pqr koro 

1 O EM onlorlor 

1 O Et,I onhrlor 

1 DE M ontoraor 

Olsposlclon do zonos rroscal 
Sombras 'I venliloelon 

ArboltS d• hojo porono 

Adocuada uso 1 dl•poslclon do 

hacturos,eolorv:s r elerngnt~• 
compl1m1ntorlos '. 

Oo ~J Ju.os lmlnl1nol 

El aje 1na1or 1• 101 concf'ldl '' 
orlanlaron noria ·lur 

11001LlAR1 O 

1nodo~os 

Inodoros 

J l1v.bos 

nostr•dor de control 

quuador es 

refrigerador 

anaquel es 

bodega 

anaquel e~ 

t1erram1 e11ta de , 

judlneru 

espejos de agua 

pl•talorn• clvic• 

cancha de vol tbol 

canchas de basquetbol' 



CENTRO DE CAPACITACION AGRO-PISICOLA 

ALCANCES DE TRABAJO 

-Planta de localización 

-Planta de conjunto, esc.1:150 

-Planta arquitectónica general, esc.11150 

-Fachadas de conjunto, esc. l 1150 

-Fachadas de cada elemento, ese. 1175 

-Cortes arquitectónicos, esc.1175 

-Planta estructural de cada elemento, esc.1:75 

-Detalles constructivos 

-Instalaciones eléctricas, esc.11150 

-Instalaciones hidráulicas y i;anitarias, ese. 1:150 

124 



XIV. Proyectos Arquitectónicos 



Centro de Gestión 
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Secretarla de la Reforma Agraria, S.R.n •. 

Petróleos Mexicanos, PEMEX. 

Secretarla de Energla, Mina~ y Serv1c1os Paraestatales. 

Polacio Hunic1pal de Jáltipan de Morelos, Veracruz. 

Encuestas directas a la población. 

Fotograf la Aérea de la local1dad, 1979 ISrla. de Programación y Presu

puestol 

Reporte fotográfico. 
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