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compatri.2_ 

un mejor 

origin!!_ 

la falta de control 

demografico y las corrien

habita!.!_ 

se ha convertido en una cuestión de pri

mera ,magnitud que rebasa las expectativas y propuestas del gobierno 

capitalino. 

Aun cuando el derecho de poder obtener una habitación cómoda e hi -

gi~nica se consagró constitucionalmente, la población ha tenido que 

olvidar las mínimas garantías de seguridad jurídica y de salud, indi~ 

pensables en la vida cotidiana. 

Adquirir una casa a traves de las gestiones de compra-venta o del 

financiamiento por parte de las instituciones de vivienda es sin duda difi 

cil para los sectores medios y de bajos recursos, sobre todo si se t.2_ 

ma en cuenta que en algunas zonas de la ciudad el precio del metro CU!!_ 

drado de terreno asciende a 4 mil nuevos pesos, equivalente a 300 jo,E_ 

nadas de salario mínimo; aunado a la reducción de las acciones habit!!_ 

cionales por parte de los organismos de vivienda como el INFONAVIT, 

que atiende sólo una de cada cinco solicitudes; a ello se suma la fa.!. 

ta de transparencia en el manejo de los recursos económicos, así como los 

innumerables tramites innecesarios, la corrupción y los excesivos co-
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dramáticas en 

de la ~apital yd~l área conurbada. La población mexica

na ha hecho, de ~itios inhóspitos y carentes de servicios un lugar en 

donde vivir, mientras el gobierno capitalino disfraza las políticas U!, 

banas con fines electorales a través de programas y propuestas que contri 

huyen mínimamente a la solución del problema. 

Con la carencia de un espacio en dónde habitar se afecta no solo el 

derecho de obtener una casa sino también el de la salud, el de la pr~ 

tección de la vida privada y familiar. 

El fenomeno de la vivienda involucra no sólo cuestiones arquitecto-

nicas o de construcción sino también de tipo antropológico, sociológico, 

económico, político o psicológico. 

La vivienda se convierte en un ente multifasético que adquiere caracte 

risticas especificas según el grupo que la proclame o la demande; de 

esta manera se transforma en un derecho para los mexicanos; en un ins-

trumento para atraer y asegurar el apoyo de los trabajadores y servid~ 

res públicos; en una forma de consolidación del Estado Mexicano; en una 

mercancia y posteriormente en una fórmula de presión social. 

Este trabajo se propone dar a conocer las estrategias emprendidas 

por el Estado y la utilización de la vivienda en los procesos políticos 

para atraer, recompensar y controlar a los grupos sociales a fin de as~ 

gurar la formación y consolidación de aquél. 

8 



una. estructura urbanalleria ·de c<lnti~~ibei~~es~oc~ales y.origfna~on·· 
. un ~reci~i~llt~ anarquice de la c~;~i~~l ln~xic~~:; ·· iu~~() ;ele: per~iti~ ji{. 

"·- ·' -

especulacion inmobiliaria, la presion del sector privado y de .olvidar 

las necesidades de los grupos de escasos recursos. 

Las unidades habitacionales realizadas en el periodo del llamádo 

"milagro economice" (1940-1970) y cuyas características eran similares 

a las edificaciones europeas, contribuyeron de manera parcial a la s~ 

lucion del problema habitacional e incrementaron las diferencias entre 

la poblacion capitalina. 

Se demuestra de qué manera la cuestion de la vivienda ha estado su 

peditada a los intereses politices y a los aspectos economices del 

pais; asimismo, se presenta el deterioro urbano y las irregularidades 

inquilinarias que establecieron el escenario de la tragedia del 19 de 

septiembre de 1985. Fecha que se convirtio en el parteaguas de una so 

ciedad participativa en las propuestas para la conformacion de una ci.!!_ 

dad democratica. 

Los sectores afectados por los sismos lograron incorporarse a la 

lucha social y forzar al Estado a cumplir con su compromiso hacia la 

ciudadania. 

Se muestra la corrupcion que ha estado presente en la historia de 

México con respecto a la exigencia habitacional. 

Pero especialmente, se pretende dar a conocer las propuestas de vi 

vienda y de vida digna de las organizaciones vecinales, que se convierten 

en una alternativa para los demandantes de una casa-habitacion, asi co-

mo referirse a los mexicanos de bajos ingresos que buscan afanosamen-

te un lugar para vivir, mencionar a las mujeres que se empeñan en 

9 



consegliir'·'y' asegurar el patrimonio de sus hijos, de las personas 
.. ;-___ -··:é-< '.·»::.;·"' /· 

sexo ·fémenino ·que abandonan momentAneamente a sus pequeños en la .. 

ar~a~carl~~ ~~las instituciones el cn~dito para sus viviendas, de la ' 

mu'.i~~ i;:~~~trGctora, participativa, lider, madre y de aquélla que inte.!!_ 

ta toíniir conciencia de los problemas de esta megalópolis. 

EZ~·~trab~jo aborda los elementos que sirven para entender por qué 

la cuestion habitacional se ha transformado de una demanda de vivien-

da en una exigencia social que pretende elevar el nivel de vida de la 

población de la ciudad de México. 

El primer capitulo caracteriza la vida urbana a partir de 1917 en 

donde se establecen las bases legales para dotar de habitaciones có-

modas a los trabajadores y cuando se inicia ln transformación urbana de 

la capital, regida bajo una politica de simulación y de prActicas de 

"dejar hacer". 

La utilización de las necesidades habitacionales de los obreros y 

servidores públicos que contribuyó a la creación de instituciones de 

vivienda, fue una labor socorrida a lo largo de la vida politica de 

nuestro pais. 

Las lineas populistas llevadas a cabo en algunos sexenios, lejos de 

beneficiar a los núcleos de escasos recursos, crearon una fuerte ten-

sión entre el Estado y el sector privado, lo cual impidió la realiza-

cion de acciones conjuntas. 

En el capitulo 2 se recuerda otro importante factor que originó el 

aumento en la demanda habitacional: el terremoto del 19 de septiembre 

de 1985, pero especialmente se expone la participación de la sociedad en 

un acontecimiento de emergencia y del movimiento iniciado a raiz de e!!, 

te suceso, contrastado con la corrupción e ineptitud de las autoridades, 



-,_.-,.,:·., 

En .E!i i:E!rc'E!r c¿~Ú~il~ se rÚ:¿tlf ei clet~f¡dx-~ ~h~~:~eria~~bitadcinal 
---·:c;-·-:7_.:_~-, ··~----·-'->;e-. . \o-"~O'·~:·,:--::co-·7~'.c-:::; -'" :-rr-. ;~';, '.;._,._ ·--~7<':=-· ~ :'> -~¿,; __ ,~, ."-~~---~ 

de la. ci~dad\!e'M~xI¿a·'·/1as,é!Ú~ré~tes ·.modal:ld~des;de la vi~:i~nd~; las 

pr.opuesta~ d~G~~\~~~ituciÓ~e~ y cl~l ~obier~o capit~lino para aminorar 

el défi¿Ú: de cisas'; 

Se' hace un recorrido por los diferentes asentamientos de la capital 

y del área conurbada en donde existen hacinamientos en cerros, cuevas, t.!!_ 

bos de drenaje, vagones abandonados o en habitaciones deterioradas por 

el tiempo. 

Ante la búsqueda de soluciones reales, la poblaci6n del D.F. ha enea!!_ 

trado en las organizaciones vecinales una alternativa para obtener una 

vivienda digna. 

En el capitulo cuarto se presentan las propuestas de dos de las as.!?_ 

ciaciones representativas del Movimiento Urbano Popular que se han man.!_ 

festado en los últimos tiempos. 

Se caracteriza la cohesión que las ha llevado a integrar coordinad.!?_ 

ras nacionales e internacionales; se especifican las demandas de la P.!?. 

blación que desea participar en la transformación de una sociedad pasi-

va y represiva en una participativa y democrática, en donde les ciudada 

nos tengan cabal conocimiento de su papel y puedan tomar parte en la ele!:_ 

ción de sus autoridades. 
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c',ÁR;:r"; u\io 

.DE' LA CAS'Á•COLÜNTAL' K:~·~Ai~~~·:iiAD .• HABITACIONAL; 
/_<;_,_ /·~.,~---_V •,"_; . -~-

ANTECEDENTES DEL PROIÍLEMÁ DE LA VIVIÉNDA EN . LA. CIUDAD DE MEXICO 

Concha protectora, niditode amor, . proloiÍgaci6n del seno materno 

o estuche hospitalario, lo ciérto es que la vivienda constituye una a~ 

piración de quien ha formado una familia y desea asegurar el patrimonio 

de sus hijos. 

Para los economistas, una casa se convierte en un bien de consumo 

con caracteristicas especificas; sin embargo, para miles de personas 

es mUCQO más que una simple mercancia o un recinto para protegerse de 

la intemperie; es la expresi6n materializada de los diferentes aspee -

tos de la vida y las formas de percibir la realidad. 

Los investigadores, tanto nacionales como internacionales, coiciden 

en afirmar que la carencia de una morada se ha convertido en una amenaza 

para el orden social existente, por ello, es necesario contribuir a la 

solución del problema. 

La vivienda no es sólo el espacio interior, sino tambien el exterior 

que la rodea: parques, jardines e infraestructura urbana como vialidad, 

banquetas. 

La cuestión habitacional abarca, de igual forma, aspectos antropolog.!:_ 

cos, sociológicos y psicológicos que intervienen en los procesos de de 

sarrollo de la sociedad. 

Aun cuando la arquitectura refleja el deseo del ser humano de crear 

un medio protector que le brinde comodidad, bienestar, higiene, priva-

sigue •.• 



cidad, funcionalidad, seguridad sedal. y que. i~ ~t;;rgue la posibilidad 

de desarrollarse, en ocasiones, los patrones ~rquitectonicos centrad!: 

cen las necesidades de los usuarios, entre ellas, las·espacios comunes 

de la vivienda con respecto al numero de moradores, asi como el senti 

do de privacidad. 

Por otro lado, determinar el origen del problema habitacional llev,!!_ 

ria a caracterizar las conrliciones de los mexicanos de escasos recur-

sos luego de la vida independiente, pero especialmente a partir de la 

Revolucion Mexicana. 

Mientras se planteaban las estrategias para establecer las bases e!!_ 

tructurales del Estado Mexicano, el gobierno contribuyo al desequilibrio 

y al desajuste de la ciudad de M~xico. 

14 



1.1 

Al iniciarse la vida independiente, la capital mexicana se encontr.!!_ 

ba dividida en ocho cuarteles mayores con un total de cuatro mil 200 

casas de uno o dos pisos agrupadas en 245 manzanas, asi lo afirma Sa.!. 

vador Novo, cronista de la ciudad de México. 

La diferencia de clases era notable: por una parte, los ricos poseian 

verdaderas mansiones con exquisitos decorados, amplias habitaciones y 

jardines floridos, mientras la población de escasos recursos vivia en 

moradas antiquísimas y carentes de servicios. 

La mitad de las fincas urbanas eran propiedad de la Iglesia, las 

cuales se rentaban a los sectores medios y populares de la ciudad; de 

igual forma, las casonas heredadas en manos del Clero se transformaron 

en inquilinatos. 

En esta época surge la denominación de vecindad, aplicada a los co.!!. 

juntos de cuartos cuyos dueños se habían transladado a las colonias 

residenciales; y por et.ro lado, se denominó también a cierto tipo de 

viviendas humildes agrupadas alrededor de un patio. 

Las céntricas vecindades estaban habitadas por el servicio doméstico, 

empleados, estudiantes y militares -se dice que Porfirio Díaz vivió 

en estas casas antes de 1862-; en tanto, las de los barrios estaban 

ocupadas por el gremio artesanal y por los trabajadores. (1) 

Por otro lado, la propiedad de la Iglesia que se convirtió en una 

lucha política para desamortizar sus bienes, se vio afectada por la 

Ley Lerdo en 1856, con la cual se contribuyó al desarrollo urbano gr.!!. 

cías a la inversión privada, desgraciadamente las tierras no pasaron 

15 



.. '"' ·.;··_-:··' 

a ma~os de los más ~~ce~itados; los. ca~pe~i'n~:t 
Con )a Guerr~ · de 1857, la restaura~i?ti •ele Ía R~~ublica' impuso . una · 

·.~,.'.-;_' 

dictadura y una política represiva que'se .;{8ííife.9't6 iifi Ta arquitectu-
' .. ; ·--.<·;~'--/-· _,_, e-

ra mexicana. En esta etapa se favoreci6 lB co.11strucci6n de vias alte.E_ 

nas de co~unicaci6n e instalaciones portuarias en.donde se recibían 

los materiales provenientes de Europa cuyo destino era la edificaci6n 

de casas para familias acaudaladas, dejando al pueblo el barro, el 

adobe, la paja y los sobrantes de madera. 

1.2 Y LLEGO LA REVOLUCION MEXICANA 

El movimiento armado que pretendió acabar con las desigualdades so

ciales representó ideológicamente la primera oportunidad de reivindicar 

el derecho de obtener una vivienda para los trabajadores. 

En el sector rural, la situación de los campesinos era dificil: por 

una parte, se encontraban los peones acasillados que vivían en las hacie~ 

das, en condiciones poco aceptables y de donde -generalmente- no podían 

salir. Por otro lacto, se encontraban aquellos que tenían la necesidad 

de abandonar sus viviendas con el fin de prestar sus servicios en las 

fincas. 

La guerra civil, la influenza y otras epidemias ocasionaron una gran 

movilización del campo a la ciudad, la cual no estaba preparada para 

recibir contingentes elevados. 

En la capital, las construcciones coloniales y porfirianas contras-

taban con las viviendas de los trabajadores cuyas condiciones de vida 

eran deplorables. 

sigue ••• 
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A fin de resol ver el problema de la vivienda, el programa del Par-

tido Liberal Mexicano propuso en 1906, la obligación de brindar a la 

población trabajadora un alojamiento higiénico. 

En noviembre de ese mismo año, el gobernador del estado de Chihua-

hua, Enrique C. Crul, promovió una ley sobre casas de alquiler para 

obreros y empleados públicos. 

Por otra parte, el licenciado Don Natividad Macias, constituyente 

de 1917, pronunció en un memorable discurso llevado a cabo el 28 de 

diciembre de 1916, la necesidad de proporcionar a los trabajadores h.!!_ 

hitaciones cómodas. Disposición que se se consagró en la Constitución de 
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Después ··-de laConsÜ tú~ióii ded917,:.elÚ)stado;utÚizb ,áha vi viendá . 
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.. :·. :·'-.. ----'~· ... -:-. ·~i- -_:_.-;7;. --- - -· ~ ,_,;;;·;:~~':' ;~_.:.:::_;-::- -~·-

j adores orgariiz~d-os' e.O,~º :;~~-f:f~:~j.frJ~Í~ri~~.~ -~fil ... 
""' .. .:· -·-:_;.;~ .: --~:;~'.,',:.'. -i/~,;·.-. -- -· .. ·.-/~·: ·:-..·:'''" 

1. 3 LA DECADA DE. 1920 .: LÁ'iEST1üic:TUúcroN: DEL ESTADO MEXICANO 

La segunda década del siglo XX fue sin duda una época determinante en 

la conformación urbana y politica de México. La expansión de la ciudad 

creó grandes contrastes en los 12 municipios aledaños que entonces eran: 

Tacuba, Tacubaya, Xochimilco, Azcapotzalco, Mixcoac, Guadalupe Hidalgo, 

San Angel, Milpa Alta, Tlalpan, Iztapalapa, Coyoacan y Cuajimalpa. 

La acentuada linea popular del gobierno de Alvaro Obregón creó proyef_ 

tos de vivienda barata para los trabajadores y empleados públicos me -

diante los decretos del 9 de julio de 1921 y del 4 de septiembre de 

1922. 

La edificación de las viviendas pasó por muchos vaivenes: Obregón 

solicitó al Congreso de la Unión permiso para invertir 10 millones de 

pesos -10 mil de los actuales- en la construcción de casas para obre-

ros y para los sectores medios de la población; sin embargo, los termJ:. 

nos legales no especificaron las condiciones de su adquisicion, por lo 

cual se estima que estos proyectos no se llevaron a cabo. 

Ante estas dificultades, el regimen obregonista impulsó la creación 

de cooperativas de vivienda a fin de contribuir en la cuestión habitacional. 

La conformación urbana de la capital se vio afectada por los innumer_E! 
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/'·· .. _ >i '.: ..... ··: 
se. antinciabari~en;'io~ pri~cipales .diarios; .. ·. · ...... . 

'.'.Lo~'.fotüii~P.?o~f~ calzada de Tlallla:n tlSmi~utos del Zócalo, el 

riuev() ·~I"a~ilo~~~i~rito ~e~iden~iai. que e~ta acaparando la atención. ~ 
.,,._,,,.. ' .. ·._-.- :.' .. .. _·, ..... 

tes chico~Sy}~f'~;¡d~s) preriiOs bS:ratcí~; pagaderos en abonos de 15 me!!. 
....... , ...... , < , "' • 

s~~li<l~.J~!:\'Á~'¿o.(~ i~" dÍ~·¡,¡;~f~ió~ ~~ todos los que deseen conocerlo.'' 

''Á111pJ.'i~::~~ci~~~ál· • I"~h~ri construida. Productos segud.simos, excedie!!. 
-- . ·- ,,·-••,--e·•;::,-»,-.,.---.~ •. ., .. _ 

do 0(ml)~~~~~~~}¡;e~;u~l;e~;;,'por·.e1 rumbo de la Merced, 3 mil pesos en 

eféctivo ;'.'~J~itci casa y el resto al contado. Romero, Uruguay 103'.' (3) 
, ,'·.. ~~ :.). : . . . ' 

Los :f~acÚoriamientos privilegiados se ubicaron en el Poniente y el 

·sur, mientras que en el Oriente y en el Norte de la capital se dio un 

crecimiento desordenado debido a la aparición de asentamientos que die 

ron como resultado la formación de numerosas colonias proletarias. Esta 

zona concentraba a las industrias y talleres que atraían a numerosos 

grupos de origen rural. 

De 1917 a 1928, Mexico vio nacer a 41 colonias, de las cuales 9 se 

crearon entre 1911 y 1920 con una población obrera y las 32 restantes 

entre 1920 y 1928. La caracterización urbana de este último periodo 

correspondió a la conformación social de la epoca; de tal suerte que el 

31 por ciento de las colonias estaban habitadas por la clase media c~ 

mo la del Valle, Moderna o Nativitas; el 28 por ciento, denominadas p~ 

pula res: la Obrera-Bol! var, Moctezuma y Ex-Hipódromo de Peral villa; el 

19 por ciento correspondía a las residenciales como la Chapultepec Hight, 

Reforma, Anzures; el 13 por ciento lo constituían las colonias de bur~ 

cratas como la Federal y la Postal; y por ultimo, el 9 por ciento co-

19 



FOTO: C. !.F.- l'l22 ARCHlVO l:ENERAL Df. LA NAC:ION 

La e lusP media que npcnt.ts surgia del movimiento revolucionario y la 

obrera, ocupaban Las tres cuartas partes del espacio urbano de la ciudad. 

En 1 •n2 se ft-ugmento San Angel, y Mixc,oac para ciar or~gen a ,los, ay u.!!. 

tnmientos de General A11ayá y la ~fag~ale~a. ÉÍ priincl"o,(c~~\:\~i~ctcd~ 
ti ras res i,<lenciales, vio nacer, a, un:'impórtante número d'.~• f~;lo~~as en· 

ambos lados de la cal7:ad,it de ·n~ipan; mientras el ~~gu~~~o'co~ser~o 



. . / ' ~-:·::_-_-_··._::_·;~_~_[.';:_-. 
-.~~--e·;_·~~' , ·~~~=i·.-·~~ 

':<">·' •' ::;:_:.·· ,,~_ 

. , .. :;.:::;·:-X--'~, 
su·_ carac·~~-r·J~~~~·~:~~~--~~!/~ :·:};:. ~~.': :i/,:f :,·_> >-·. ._." ' ··.:-. . .. ': 

San 'Aif~~i~{i'~~~{s~C:t¿h~~d~ni:i~ ,¿~l>iina, ~Íln t~ba ~ori •viviendas para 

trab~}~d¿;~-:~~~~~J_:i\~:¡~~-~~- ~;p~~n~~ de·¿~~Úa<y c()Í.onias residenci~ 
·" ·- l, t,. ~ ,, ~ , ::~ - ;'.~::·::.- : ::_·-.<-' 

ies c~mci ~~nSAn~~i'.l'rGúá<l~i~p~ :cnn iiíar~:i&s'n~evos· ricos de finales de 

la d~~ád~'~ii.~i~~j\~ñ~ié2Ó;;{ •• :;:·-.;_,, ·¡5 ,, . ' ' -
·- LB~ co~pt~¡a~)rf'~~~~j,~~~Jgf~~:·~~.~~~;~;;~et:lan a introducir los ser-

·:'_:o?;~,·:·> ·,_.,;.(1: -··f' -~: ··::::::,-_:,_·,:''·'.:--.·:-... - : 
viciOs,neces~'dós:'.coáío ;iuz 'eÍectrica. agua potable y drenaje; sin embargo. 

estos lik~rit'J~-_:ofa bfred:r.ari io~ ierrenos sin contemplar la construccion 
-_ ---<· _ _:_,;_ ... "_-.·:?::.: __ ~-.~?-,~--)~">Y:· __ -;:~;~.~.::..· - - ·-- , 
- dE! la~-vfxiEihcfa~';'y -trataron. de eludir la obligacion de realizar las 

s: ,. 

obras 'i!EihfgiEilli~;ci6ii ¡;;tipuladas en los contratos de compra-venta. 

Lascgánancias eran seguras, los fraccionadores compraban a costos 

muy ba}os-y vendían a precios altos. La empresa que hizo la división 

de la actual colonia del Valle explotaba un territorio de más de tres 

millones de metros cuadrados, los cuales carecían de drenaje. 

Algunas veces las corporaciones iniciaban las mejoras con materia-

les de desperdicio de los ayuntamientos. Tal fue el caso de la compa-

ñía urbanizadora a cargo del Sr. José Zakany quien solicito un gran l~ 

te de escombros para emparejar las calles y pidio un importante mime-

ro de árboles a la Secretada de Agricultura para sembrar los en la zona. 

En 1927, la Empresa San Rafael, fraccionadora de la colonia Moder-

na, prometio introducir los servicios en el área; sin embargo, luego 

de tres años de promesas, la corporación se declaro incompetente para 

realizar los trabajos de higienización, en tanto el municipio de Gene 

ral Anaya decidio no intervenir en el lugar que había sido fracciona-

do por la iniciativa privada. 

No es extraño que a más de 60 anos de realizados estos f raccionamien 

tos el gobierno continúe con una política de "dejar hacer", con lo cual 

21 
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•·reduce ;s\1 P;ª····~t.'.i .. ·c·:·ip¡Úb~ ;~~'fla{~láheac:i.611' e fotrod·'.·.uc·c·····,i6n ;de servicios. 
' ,T• > - ;~:;,;,:• ' • 

E~ .}os, K1t:~B<>~.i·~ñ6.f ]:, ~~:·Pi-ti~i~f a'~~a.C:i_~~~!f:de::s~lid~fidaéi. ha solucionado 

parcÍ.alment¿ re:;·· nécisidades de .los. iliorádo~e~ di'ios· innumerables ase!!. 
:~~:~~ -··~ 

truccion'.y•de la cÓlabÓraaonde'"1os hábUantes .de estos lugares, con 
'-~}>.' ,;:-__ -:- ·:·::>-· ... _ ~ .. >·:,; <· ;_· 

'lo. que se ·asegura. un .importante. grupo: de votantes. 

P!Jr ·~~~º· Í~r,~: Ía vivienda se convirtio en la decada de 1920, en un 

instrumento politice de manipulacion cuyo objetivo era atraer a las pri!!. 

cipale·s fuerzas del pais. Postura que adopto el Presidente Plutarco 

Eliás Calle~ (1924-1928) quien creo la primera institucion para la vi

vienda' con el fin de asegurar el apoyo de los servidores publicas. Si!!!_ 

·bólicamente represento la obediencia guardada a la Constitucion, si se 

· situa al Estado en el papel del patron y a los funcionarios en el lugar 

de ·1os trabajadores. (5) 

1.4 POR VIVIR EN QUINTO PATIO 

El auge industrial que impulso la inversion de bienes raices en la 

ciudad de Mexico llevo a la creacion de nuevas casas de vecinos o ve-

cindades en donde se alojaban los alquiladores de la fuerza de trabajo. 

El tipo de construccion era sencillo, se alzaba por los tres lados 

del lote o solar una barda hecha con adobes de lodo secados al sol. Po~ 

teriormente se edificaban los muros que constituían las viviendas, con 

virtiendose en cuartos redondos. 

Al centro del solar quedaba un enorme patio, en cuya parte media eran 

instalados los lavaderos; los servicios sanitarios quedaban - g~ 

22 
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heraláíerit~~.ª·1 tóncÍó.o-•·¡¡·1:i¿eni:rac1a.·,·de:ei!1; ve<:.i11<Í~des: ~i,c:c'u~Xtci·.mu~º 
correspondí~·~- i~··~~~~~~: ~-:,;a los "~~·s;~~~s- se' en~:~t~~bdn'•dos acceso,-

- . " ... -:--e:-.-:\·""'- -" ~t,__i,''°' ,,.,'"'...: ,_, ~- -. -~:-~,,--,~~-. '.,~ .. ·,. '.~?: . ., ,J.".:~~.•.' .. '-J~{~_;,.-.~:'-;·;I·: 
rias. desfiriacl!l1 ~¡ji 6oll1~'rhiC>·l~'.\i1 ~····>V '-~·.•;;·a. . . . '' ; 

.;,,:· .. •(w .• ,.,,\, • '- • f, ·"· ,>;)',':-:; -;,_,·<·.··.,::,,': :'•' ('.~•'--" 

. M~dho~'•.det'.ie>~•üiriti~bi~i';!is~~riíari•·¿~ ~~é:6~.~~~f:i6~!·úes¿ban a tener 

hasta cdf~<~~ ~í10~!"11Jfü ~~a:·t~c~~daÍI eri\i~{h~ii~ dG Sbto a la que 

ei. l'u'e~io:JliaJú~.{;colll~·;;jª cie,'i~sfuú i~~~~Jis•~/¡Íor razones obvias. 
;,,.''" .;" ·.;;_·,· .:-;- _. ,·. _·:, /~·¿ . 

. ·· ·.••!ln tant~.{eri~n&~~n6/de~f!.~iiarisión. ~~i'si'íiaéió~por la concentración de 

líis &'t-~~d~~· industrias c'cinst,iui~'as ;~~ los "i'~:gares de insumo y de mercado, 

propi~i~ron ~~~~{'~n~es ~igr~t~ri:s .hacia los centros urbanos en donde 

se ~~q~er!an :cii:da vez mA~ trab~JadoZ:es. 
Otro factor importante en el incremento de la población capitalina 

.lo constituyó el elevado nómero de mexicanos, empleados como braceros 

en Los Estados Unidos, quienes llegaron a Mexico luego de la crisis del 

29 y del desempleo en el vecino país. 

Para 1930, el área urbana de la ciudad de Mexico rebasó el millón de 

habitantes y sólo existían 101 mil 94 edificaciones. (6) 

Con la aprobación de la Ley Federal del Trabajo en 1931, se reiteró 

la obligación de proporcionar habitaciones a los trabajadores. Sin em-

bargo, durante la gestión de Abelardo Rodríguez (1932-1934) no se dio 

importancia a la vivienda; para el Estado era más relevante fortalecer 

el crecimiento económico y para los trabajadores era una cuestión pri~ 

ritaria establecer y reorganizar las reglas que establecía dicha ley con 

respecto a la comunidad mercantil. 

Por su parte, el presidente Lázaro Cárdenas expidió, en 1934, el d~ 

creto cuyo objeto era vender casas baratas a los trabajadores, construl 

das por el Departamento. De igual forma, el instituto intentó integrar 

a los grupos de escasos recursos a la ciudad debido a su proliferación 



y• expansion en las tierras· 

dio la pertenencia a los ei~~l"~llt~s··>;ui-ales y •propor~ioJo ló: s~;víCiCÍs• 
.. ; - . - ~' . . . ;· - . ¡ .. ,'· -' :- l . ' 

de urbani.zacion a cambio ú l~ ~¡h~s.ibri d~ est~s gritpbs. ~· i~. ecrin'omia' 

con lo que se obtuvo ma~o d~ obra ~r~~ta.
0 

-2 /;:---~ ~i~ ·. ·. '. \:.-_ '. 
Dos años despiles,~s~'c~e~ el•Fóridcide.Ahorro ~el Ejercito que con~ 

truyo grandes unidad~~ :h~biiáci~n'Ú~sº(1~~~~i~ii1~m~nte, la situacion 
·-·'~ --.. ·:.J - ·.' -.· -,~ . - •. ' ' -~ - . , ·•. - ' ~-' . -·- _, 

· .. ~:; - - ··: . . '.' 

de la vivie11da 11ci ~r!l f~vC,i1:11>1e: pa~ríos sectores de bajos ingresos. 

Para l 93.);··~t d:~·~,;i·~~t~!ii.·cori úri millon 726 mil personas y solamente 

existfan.í~})mÚ'\'ft~~~·clas·, de·· las cuales 13 mil eran de mamposteria, 

46 riii) c!i.,'~~§b~o! ~;id~barro, 70 mil de tabique, 16 mil de madera y 

11 mil de p;{ed~~ sobrepuesta, varas y otros materiales. 

H~bI~·i2~'ini].34~ edificaciones de un piso; 25 mil 288 de dos; cua-
-=~- ~ 

~r~·~i{;s3~·de· tres, cuatro y cinco niveles y 95 de mas de seis y ocho 

estratos. Solo 108 mil construcciones contaban con drenaje, 75 mil con agua 

directa a la red conductora, y 938 personas vivian en casas de arrend.e_ 

miento. El promedio de habitantes por vivienda era de 14 individuos. (7) 

El periodo de Cardenas, caracterizado por el desarrollo industrial 

y agricola, as! como por la consolidacion del Estado Mexicano mediante la 

nacionalizacion del petroleo, la creacion de la Confederacion Nacional 

Campesina y la Confederacion de Trabajadores Mexicanos, utilizo a la 

vivienda como un elemento para incorporar a los inmigrantes rurales a 

la economia urbana y al aparato politico del gobierno de la capital. (8) 

Aun cuando se crearon instituciones de vivienda y se reitero la obl.!_ 

gacion de otorgar alojamiento a los trabajadores, este sector no obtuvo 

habitaciones dignas durante las administraciones de Plutarco Ellas Calles, 

Pascual Ortiz Rubio, Abelardo Rodriguez y Lazara Cardenas. 

La etapa de crecimiento economico que inicio a partir de 1940, contra~ 

to con las condiciones de vida de los obreros y campesinos. 



·sólo tres anos 

.J3 .por. ciento anual, el cual disminuyó posteriormente .a 

de la politica de estabilización fue pagado 

los campesinos cuyos sueldos y ganancias eran ·ca.da 

. . . . _110, se construyeron vecindades; ge.neralmerite. ele do~ 

~o,i, ~on •patios·centrales y viv:iendas de una o dos habitaéiones; los 

lJ~~os':; lo~ favaderos eran é~munitarios·: Este, tipo de construcciones 
- . 

~ eran tipicas en ia zona- C:éntriC:a de la .capital y en colonias ,como la 

'•"-•Guerrero/ La •Lagunilla;· Morelos; -asLcomo 'en el área-de-.Tepito en donde 

eíd.stlan a¡Íroximadamente mil 800 vecindades. Estas también se edific!!_ 

ron en Santa Mario Atlampa, en Peralvillo, la Valle Gómez, Penitenciada, 

la Obrera, la Docto res, la Buenos Aires, la Escandón, Tacubaya y Azcapotzalco. 

SALON DI·: llEl.LEZA PARA LAS FEMINAS .•• Y lPAl!A LAS VIVIENDAS? 

FOTO: Martha llern,\ndez 
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Íl~ éilas su~gieron p;~rsonaj~s que ti-ascendieron l~ vida cotidiana 

y> p~s~;:~ a la>'fnmó¡~alidá~;' g~acias al trazo 'fie;l que l.a · plu~~'"·~e'.b_i , , 

>c:al.J..~Ji:~ ~i~:l.~r;; :d~ la ta~iúa. sa~chez, .habitantes de ia v:"i:i.11~~;rjici 
~a ~l~~f a 11 f i ~biil'iJ~··e~'t\v~~Úa d.;f T~~baj o, cuyas cCí1ii1i2ioi~s d'if~ ~ia~ ' ··· 

.. sir~i:r~~ ·~~r~¡~re~:r iii ;~b;a "Los; hij o's de SAn~~ez" ~< . ••. . \ ,' ' .;; . ; . 

. . ~" ·, . 

:oi:ró's 'de"'1ó8'ííe'rsonajes no merios famosos fueron los delin~ados por 

.ei pinée],ili(¡úiet~·cle Gabriel .J~igas quien tomo las caracte~ist~cas y 

corict:Í.t:Í.'6~e~'·i~e lÓ~ inÓr~dof ~s 'de la "Casa Colorada 11
, localizada en la 

calle á: A~i~ntfn~;' ~Elra drear "La familia Burron", sacada de la rea

Üd~d u~ta~~ Je la década que vio nacer el deterioro habitacional y el 

· páterriáúsmo del gobiérilo mexicano, traducido en la congelación de las 

rentas_~valido quiza para la época- cuyo fin fue proteger a las 

ttAAITAc.tÓl\J ?EGllJE:Ñl'I O ~ORA'DO'?.. 
G.AA\JDE. 

4:.J. 



¿CUANTO TffMl'O MAS llESISTIRAN'I 

HJ'i'llS: Man.ha llern<\ndez. 
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famÚÚ~ •dé: e~~asos ~~~u~~Ós durante. el· desorden· éc;ón6mi~o; ~o~-~~rior a 

la. Segund~:.GuérI'a;~undiaL Sin. embargo,. ~oi:in;enÍ:~_·¡~~l~~bJ;~ ~'.qú~se · 

des~1~ri~a"~a;;i~ ~oii~1:~~~ci'6n :de· casas en alquiler. t ~~ íáan~~himie!lto de 
•;-:._::,--lasexi~~~?fé~;.:- .• x·.··· ; - : '':~:;·;:~ 

Por otr~;:¡l~~o, ~~s~'.ri14il"o~Ós ~o.nti~gé~~e~ dé "origen rural propiciaron 

. asé!lta~i~~tos';_tii;~iui~f~~):uya poblacióÍÍ. se incorpor6 al aparato poli tico 
,.;: .. ,··;,·.'- '':.::_'· 

mediant~ 1~;:.'hri'i'6nj~~¡-~¿.::rée'i~n'.i:~~aciii CNÓP del PRI que cambió su lealtad, 

· disc:tp{in#}'~J~~o~R~~f,J:~- ~e~¡lizac~~n. _de las tierras. De aqui surgió el 

término :de·.~a~~ca'~d{~~~. · · 
;,D._J~~rii~ci6s sexenios de Cardenas y Avila Camacho se designaron 50 
·:· -.. -- .... - " 

·mif:'ri-~~v'o'~'-._iotes para ia vivienda de autogestión. Estos pobladores ha-

bitaban cerca de 150 colonias proletarias." (9) 

Debido al periodo de expansión urbana, fue necesario establecer una 

infraestructura adecuada a las exigencias de una metr6poli que crecia 

a pasos acelerados. Se inició el proceso para incrementar la captación 

del volumen de agua a la ciudad de México, que al principio de la década 

de los años 30 era de 3.1 metros cúbicos por segundo, para 1940 se el~ 

vó a 4.3. 

En la gestión de Miguel Aleman, el Banco Nacional de Obras y Serv];_ 

cios Públicos, creado en 1934, inició sus actividades en materia de vi 

vienda a través de una oficina de Casas Baratas. En 1947 se construy~ 

ron unidades habitacionales de grandes dimensiones de tipo europeo. 

Las viviendas fueron asignadas a la población que percibia dos veces 

el salario minimo, es decir, a los trabajadores sindicalizados, funcionarios 

públicos y maestros. La distribución se hizo mediante los lideres aten 

diendo a su jerarquia. 

De esta manera, el Estado intentó contar con el apoyo de los grupos 



de 

Para 1950; la pob~ación ilt¿~~~~ritb áÚ;a;i~i.Yfan~~ 
y ~l área del D.F; se u;;ió a.~1~~· poblad~s d~ ¿:~~~~n·,¿San ·A~gel'i'.Tlal 

::,:.':::::,::/:.:~:.t·¡~~f t;~~?1i~1ti:~~~r~ittf :t; 
tracción de la cuen¿á. d~l:~i~ di-~~'1: ;'!'' ::~;: ··~~ :~~,.;:. :'.:'. \} 

,,:~.:~, ,.:: .:.;;,'-· \:-·::··::.~: ' . ~.,_.·,:. "·''f' ~ 
·-·-··. :··'· .··--·' ~ .;:~~:-·::::-;> :~_-_; __ ·-- -

1 • s.· LA. HERRÁnifíú/n'E .TUGµRI()~: •UN~· ZONA ~!N SOLUCION 

:· - -._ :: 

.·Con·ef objet(r de beneficiar a los sectores de bajos recursos, se 

creó ei1·: 195.4 ·el primer organismo independiente al que se denominó In!!_ 

tituto Nacional de Vivienda (INY). La institución tenia la función de 

formar personal especializado en la planeación rural y urbana, asimi!!_ 

mo tenia encomendada la construcción de viviendas económicas y reorg!!_ 

nizar la zona metropolitana. Por primera vez se creaba un instituto 

destinado a solucionar el problema de las ciudades perdidas y los ase.!!. 

tamientos ilegales. 

Un a~o despues, se decretó la Ley sobre el Regimen de Condominios y 

Propiedad a fin de reedificar el area de tugurios. 

El INY pretendió integrar nuevos conjuntos habitacionales a la ciudad 

de Mexico mediante la realización de tres proyectos en donde se puntual.!. 

zó la necesidad de regenerar el sitio del entonces ex-municipio de Tacu 

baya, vecinos de los poseedores de la riqueza. 

"La herradura de tugurio" se localizaba en el corazón de la capital 

mexicana, en donde coexistían el centro cívico y comercial, rodeado de 

viejas construcciones en las cuales habitaban numerosas familias. 

La extensión de la zona era de 10 mil 922 metros cuadrados, con una 



' _,,~ - . , ,-_· ~');·.-~ .. -~ -_--;·.:: ·-~- ;_, ).''·''·'..~ :-·-,-:: 
'°"'d;' ~1_::-_"-',·..=_: · :tS;!L§L ·. • .;. , .... 

superÚci~neta '¿~~i>ilcla ~¡ ;~iJd~ c;i'knt:~; distribuida' en 732 manzanas 
'-e~.:"~",' 

: ct;ij4f ~~!~f t:~mti~~~~~~¡f~i;~~~if~'1~~¡1• '""" 500 

En. el A~~~; Íl~~l~J~~ri ·i~~ ~\lb;iflui~b~~i.';~iJ~frpá ¡¡~f~gÚrio"; caracteri -

zadas · ~o~.;·~uart~~ r~dÓn~~~'fh:J~· ~~~~~~~ $~~vicios. ·El. 27. por ciento 

er~~ de tipo dec~d··· e~dy 1,~n\{:.;C>i ·~Í~~~~ e. ~fa.han desocupadas. 
- - - ,.- ·- - --

Sin embargo, i~s p~ogr!llJI~~'. <iJi,i:/~ii~fii::iElrian a los moradores de Te-
.. - .. ~ --'. .:·' -- :·.;. -.~·- :: ,.;:. :::_~; .-~ ::>'. 

pito, 18 Guerrero,' fa Merced,) .. 8j::af¡~niÚa y Jamaica, al igual que el 

plan piloto de !ª'.é:a~dela~ia~~le~i:~d y Los Reyes-Jamaica, quedaron sol!!_ 

mente en· anári~fs.xo,Jf~y~{t,os • 
. El InsÍ:ftuto Nacfo~al de Vivienda otorgó &nicamente 900 viviendas 

durante :·su existencia, antes de transformarse en el INDECO en 1970. 

En ·1956 se creó la Oficina para la Vivienda del IMSS cuyo objetivo 

fue proveer a los trabajadores organizados de casas en renta. Durante 

su funcionamiento (sólo seis años), la oficina produjo 9 mil 500 casas-

habitación semejantes a las construidas en Europa como "L'unité d'hab.!_ 

tation". Las viviendas fueron distribuidas por los lideres sindicales, 

como en las administraciones anteriores; lamentablemente, el proyecto 

fue sólo un paliativo para los dos millones de trabajadores sindicali-

zados de la época. 

La adminl.stración de Ruiz Cortines tuvo que enfrentar el problema de 

los asentamientos irregulares y fraccionamientos piratas; el gobierno 

adoptó una política de "dejar hacer". con lo cual éste no tenia un co!!!. 

promiso real de construir casas. 

En algunas zonas de la capital se promocionaron fraccionamientos en 

tierras inhóspitas. 

Al llegar la década de 1960, las concentraciones humanas en el Di~ 
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"'-7~'~ -:-;__,._\'.- ·~:'-··--e. .-:~ -.- ~~i*;~~-: ;~--·:/.- ;~:~i· ·~: \·'. . ~--··· 

tri to FeiLaBa~~en~Ür~n i2.9~~ifi<ln~s ~~ ~~hitaciones y la situación 

era l~. ~}i~A~~~;}'.·?ái~{~fYii~~~·r~.~~.iii.a~·~d;rrumbarse inmediatamente; 173 

mil e;tifb~~·~h. ~i~~·f ¿oRcií2fo~~~.·~.~~óf~, 4~. decentemente habitables, según 
'(:;. - .(·:}· ;,-.'; '~. . .· .. ,,¡ 

Enrique Gortil:J:'i!:púei0 ·~~C:~~i~~lo:dü";consejo Consultivo y Representante 
, -~·.-' ';~é <f .. ~:<.. F~~¡ . .,, .. _;{!r:;,)·L~.:;·· . '·~' :- > ., , . -

de las Feder~cióil;i!écó~8B'ni~!~i3ii~~~·Popuiares; . ( 11) 

AÍl~ ~Ji1Jii;a!Í~~~f¿j~:·~Kf~c,ib~;d~J~~~~ con la ampliación de la Red 

de XochimüJ'~h·~~l;:~f~fi~ínaYChiéona~~la¡y los caudales del Lerma, el 47 

por cie~~~.:·~~·~~i"~i~~tr~~~r ~~;~~!~¿ del vital liquido y de otros ser-
... · - . «·:·_, .. ,·<:·,;, ~:- -· ':.-.' 

vi~i6~-~~: .~'.).:~ ; "/ .. 

. . L~<~;{~~~¿·ia, de •una habitaci6n llevó a estudiar la posibilidad de 
, ._.,,,- .- - --;·· 

estatil~~~~ ~~6perativas de vivienda y a efectuar congresos inquilinarios 

en el·;.D.F., en donde se estableci6 en 1962, el Frente Unido de Inquilinos 

de Mé~ico, adjudicatario de Habitaciones Populares y de Servicios P~bli 

cos. 

En 1963, el gobierno de López Mateos creó el Programa Financiero de 

Vivienda, pero éste olvid6 las necesidades sociales de la población me 

xicana. En ese mismo aiio se fund6 el Fondo de Operaciones y Descuento 

Bancario a la Vivienda (FOVI) y el Fondo de Garantía y Apoyo a los Cr! 

di tos para la Vivienda (FOGA), fideicomiso del Banco de México a tra-

ves de cuyo control se canalizaban los recursos de los departamentos 

de ahorro de los bancos privados, destinados a la vivienda llamada de 

interés social, construidas para la clase media. 

!Jurante este sexenio, el Estado cancelo los programas de casas-hab.!, 

tación del IMSS para los trabajadores organizados una vez que se aprob6 

la legislación sobre el reparto de utilidades e intentó controlar el 

crecimiento de los asentamientos ilegales. 



Fe, Indepe.!!. 

de Nonoal-

"unicas en su género", 

los hab.!, 

tantes de '1a "flamante" unidad afirmaban que ésta resultaba antifunci,!!_ 

nal. "Se edificó una ciudad para 80 mil moradores dentro de otra". 

"Solución acertada fue la construcción de la Unidad San Juan de Ar~ 

gÓn y Santa Cruz Meyehualco". (12) 

En 1965 se creó el COPEVI con el fin de realizar investigaciones p~ 

ra solucionar el problema habitacional; un año despu~s, BANOBRAS otor 

gÓ cr~ditos a las entidades de gobierno y a empresarios privados para 

que se edificaran viviendas destinadas a los trabajadores y empleados p~ 

blicos, las cuales se construyeron en las colonias Jardín Balbuena y del 

Periodista. 

Lamentablemente, el problema seguía vigente y en esa misma época se 

pretendió resolver esta cuestión mediante la realización de mesas re

dondas y congresos celebrados en hoteles lujosos. 

Con la Ley Federal del Trabajo, promulgada en 1970, se intentó dar 

operatividad al articulo 123 constitucional en su fracción XII; sin 

embargo, la responsabilidad patronal se limitó a los centros de trabajo 

ubicados fuera de los nucleos urbanos a más de 3 kilómetros y sin me

dios de transporte, y a las empresas con más de 100 asala•iados, cuando 

se localizaran en zonas metropolitanas. (13) 

La Ley se enfrentó con una fuerte oposición por parte del sector 

privado quien se pronunció en contra de la obligación de otorgar vi-
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:-.:..~}--·:' 

gananCias··a fin~á~· ~¿in~Ü~ icin;l~'. ~f~k~~i;{f6¡/fuh1Úa~· •;; : •. •· 

La i~i~iaflva ~rivad.~·. ~e~i!~ée 10fc61ii~d~~;¡Ci6h .· I'át:r'orlai .M~xicaI1a, 
estableci6 qu~ esta oblig~icir¡eJ~d no d~beria ~er privativa de dicho se_s 

ter. Por su parte, el Estad6°'no;sÚ: ~~ept6 esta postura sino que la 
; . . :;~~·,. ·.-

consider6 para la creaci6n d~·ti~·fondo para la vivienda. 

Con esta ley, el Estado. re~g~pens6 a los trabajadores que se abstu

vieron de apoyar el movimiento' estudiantil de 1968, el cual desencade-

n6, como se sabe, en una masacre que puso en aprietos la legitimidad 

de aquel. ( 14) 

El problema habitacional sigui6 en aumento y de acuerdo al censo de 

poblaci6n y vivienda, el numero de familias en el pais era de 9.1 mil!~ 

nes mientras que el de las moradas era de 8.3 millones, constituyendo 

un deficit de 794 mil 839 casas; en tanto un 8.8 por ciento de las fa 

milias de la nación compartian el alojamiento con otra. 

La cuestión de la vivienda no podia solucionarse con la construcción 

de casas-habitación lujosas que beneficiaran nnicamente a la clase me-

dia, las que contrastaban con las centricas vecindades y los cuartos 

de los nncleos populares. 

Las grandes construcciones escondian las condiciones de miles de m~ 

xicanos que emigraban de sus lugares de origen, atraidos por la edif,!. 

caci6n de obras de infraestructura, Los nuevos habitantes del D.F. CO!!!. 

partían problemas comunes con los miles de trabajadores que vieron re-

ducida la capacidad de compra ele su salario. El llamado "milagro econ~ 

mico" se convertía en la penitencia de los obreros nacionales ante la 

entrada a un proceso inflacionario. 
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..• ¡/ """"> .. ~ijPEDI~E:tfr?~.·P~RA i.A coiísiiúccrmf.~E, VIVIENDAS 
.·oc:."" ·- ... "e<?'.;~-, __ ;~~}'.< <-:;::.,- ·-· ~·~~/;:· ::.--:,,' ·-_,,-,:=;> '-·~:.~:;( ·"::~~:', ?J:~~;:~ -

c~~:"'H .a,~i;~·ª;:~:~ ~i:~!()nH.xic~'.:A~ n~~~r ~1 deterioro econ&mico y la 

inestíibilÍd~cl:·i~~í':ft1:~~: <!'ti~. ~~lir:líi" d~';da';~¿f~r:l~i:Ír a los sexenios de Luis 

E~~e;¡:~~fl~; .J~';i LÓpi:i Póft::i.Úo:y M_isll~i dl~\a.;Madrid. La poblaci&n de 
.:·ó"':¡L'., . . .·-·- - ,_ 

e~cas8; ii;'bu~~~~ hiÍbia Í:~mad~ con~iené::ia y' mayor organizaci&n. 

loi o~~f r~···t~~·~;;td~~~!~n .~ri Jn"·~~~:/~i~. f~erte. 
mientras 

::Él;Pr~'.Siiiente Echéverr:ia:(19io,..1976) que intent& implementar una poli 
.• - -· "._,_,' - '-~ 7.-; .- .;:·::---. ·'---"·. :··_ ; .:··:-- ~ ., -.-;:, ·-' -"': ,,.,. -'. , ·,-,--,-

.. t.i;~ .• P§Pii!~~wi:yKcí~·~JJ.M~~~g?'.~bi~~to'' a fin de atender a los grupos des 

•pro.tegf~ó~·;y?ci~ demo"2ratiz"ar a !Os trabajadores, se enfrent& a una serie 
-·- -?~~;< ';\~<---~~ .. :-j 

· de~!>r.~.s).o'~i.~;~a~. ~.?~ ~iversos sectores de la sociedad mexicana . 

. ElJ~f:#+d~lfl>}~'clltÍvo aument& la previsión estatal de servicios socia 

, fo~·. i~C::;gyerid6 la vivienda, pero sus reformas fiscales originaron un 

gra.ve antagonismo entre el sector privado y el Estado. 

Paralelamente a los procesos económicos se estaba gestando la creaci&n 

del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda. El buen término de las 

negociaciones se debió, por un lado, a la disponibilidad del grupo empr~ 

sarial de resol ver satisfactoriamente y de acuerdo n sus intereses la 

cuesti&n habitacional, la cual representaba una amenaza menos seria que 

las reformas fiscales, y por otro, a las platicas de la V Comisión Tri 

partita destinada Únicamente al asunto de la vivienda. 

Luego de un largo proceso de discusiones, la Comisi&n presentó al CoE_ 

greso el 2 de diciembre de 1970, las reformas al articulo 123 y a la Ley 

Federal del Trabajo. 

Por primera vez, se presentó la obligación de proporcionar habitaci~ 

nes cómodas a través de las aportaciones que las empr~sas harían a un 

Fondo Nacional de Vivienda, el cual se convirti& en el INFONAVIT en 1972. 
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.. Párai~ia'ni~nté a 

Institúto Nacfonal de Desarrollo para la Comunidad Rural y la Vivienda 

Popular .(INDECO) en 1971, el cuaf determinó las necesidades de la zona 

urbana y rural' formuló ,:planes: y sistemas de ejecución' propuso normas 
·. . .... ' ._.: ' 

m;banist~c~71; arf¡u:i.t:ectóiiicas y de ingenieria. Desde su transformación 

hasta 1976, ·~l I'~DECOr~¿ollstruyó 55 mil habitaciones para 321 mil po

bladire~'.c '; . 

P()r oi::ro :'laifo;'· tiiinbién se crearon el Fondo de la Vivienda Militar 

(FOVIM) y el Sistema Bancario, enmarcado -este último- en el Ambito 

del·Programa Financiero de Vivienda cuyo objetivo era beneficiar al seE_ 

tor no asalariado. 

El beneficio otorgado por estas instituciones fue insuficiente para 

atender la demanda nacional de vivienda, solamente benefició a un re-

ducido núcleo de la población. 

Las condiciones de vida de la mayoria de los trabajadores era dificil, 

bastaba con asomarse a las colonias populares como la Morelos o visitar 

los alrededores de las calles de Hortelanos, Penitenciaria o la Avenida 

del Trabajo. 

Al finalizar la administración de Echeverria, se pretendió descentr,!!. 

!izar la economia mexicana a través de la creación de polos de desarro-

llo que incidieran en la desconcentración demografica, para ello fue 

necesario reformar el articulo 27, parrafo III y adicionar los articulas 

72 y 115 de la Constitución. 

Asimismo, el Estado pretendió ampliar su poder sobre el suelo urbano 

y su 1njerencia en el mercado de bienes raices, para lo cual fue necesario 

establecer las bases de la Ley General de Asentamientos Humanos. 
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en ésta d:i.ii¡,ii~ú::i_6~ úri 

luego de·. que J~Él. s~ri~;~e··~ilni<lre~ puso en el aire la idea ,_.,,,, 
"" 

de una posible reforma urbariá rad:i¿e:i.iiiílf~'ei:'ahuncio de la legalización 
' '!~ ."¡'' -:e,,.~-- :~::}l · ~-::, ;~~:;.: 

de las expropiaci<lnés. · Sirt e'ñibar&~;?W<iey ílofao ~ra tanto, con ella s~ 
. ;p~·> . -

lamente se pretendi6 'regÜl¿r~,la~~n~~qu:fii; ~~i..ü.lieralismo del mercado i.!!_ 
·:q;:;~ '' . -

mobiliario y evitar la concelltI'a#ió~ d~l ~\;~1() urbano en manos de unos 
·;·;¡-):'· 

cuantos. 

A raiz de la promulgación de la Ley, realizada el 29 de diciembre de 

1976, se establecieron las bases para la creación de la Secretaria de 

Asentamientos Humanos y Obras Publicas (SAHOP) a la cual se le asignó 

la competencia en materia de obras basicas, asentamientos humanos, control 

de bienes inmuebles y zonas federales; construcción y operación de si~ 

temas de agua potable y alcantarillado, entre otras. 

La SAHOP logró establecer, durante sus primeros seis anos, programas 

prioritarios en cuanto a planeación y desarrollo urbano en los siguientes 

puntos: 

1) Ubicación de las acciones en materia urbana a nivel nacional; 

2) lograr el bienestar de los pueblos y ciudades del pais a través 

de programas de vivienda, equipamiento urbano, establecimiento de re 

servas territoriales, planes ecológicos y emergencias; 

3) concentar y coordinar las acciones del Gobierno Federal, traduci-

das en programas intersectoriales. 

Duran te el periodo presidencial de Echeverria, el incremento de la pr~ 

ducción de viviendas se elevó de manera importante; sin embargo, la crl:_ 

sis económica del pais impidió que la construcción de habitaciones sigui~ 

ra en aumento. 

La producción de viviendas de 1973 a 1976 fue de 166 mil 792, promo-
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INDECO a.o 
BANOBRAS-FHP 8.5 

DDF-DGHP 17 766 10.3 

ISSFAM 250 410 906 1 566 0.9 

TOTAL 18 494 45 597 42 457 60 244 165 792 100.0 

PROGRAMA FINANCIERO DE LA VIVIENDA (PFV) 

CREDITOS OTORGADOS PARA VIVIENDAS DEL SECTOR SOCIAL 

PFV PARA 1973 1974 1975 1976 TOTAL % 

PROM. PUB. 13 288 14 274 5 554 11 991 45 107 59.7 

PFV PARA 

PROM. PRIV. 15 938 3 397 10 228 886 30 449 40.3 

SUMA 29 226 17 671 15 782 12 877 75 556 100.0 

TOTAL DE 

VIVIENDAS** 34 432 47 994 58 757 61 130 202 223 

En el cuadro anterior, la suma total incluye la de las viviendas. de los 



1979 

40 991 

FOVISSSTE 8 317 :' :,: 9,, 126 : 3 643 

INDECO 2613 2148 430 

el programa financi6 vivie.!!. 

~onsta en promociones públ! 

TERMINADAS 

1980 TOTAL % 

37 737 129 719 75.8 

8 516 29 602 17.3 

5191 3.1 

BANOBRAS- FHP 2 372 '', 19 285 2 679 1.6 

DDF-DGHP 1 094 110 305 2 319 1.3 

ISSFAM 271 403 421 485 580 0.9 

TOTAL 34 117 44 047 45 880 47 043 171 081 100.0 

PROGRAMA FINANCIERO DE LA VIVIENDA (PFV) 

CREDITOS OTORGADOS PARA VIVIENDAS DEL SECTOR SOCIAL 

PFV PARA 1977 1978 1979 1980 TOTAL % 

PROM. PUB. 4 775 19 285 5 079 7.0 

PFV PARA 

PROM. PRIV. 6 360 20 220 15 027 28 480 70 087 93.0 

SUMA 11 135 20 239 15 312 28 480 75 160 100.0 

TOTAL DE 

VIVIENDAS 40 477 64 467 60 907 75 523 241 160 

FUENTE: Martha Schteingar, El Dia , 24 de septiembre de 1984,p. 12. 
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. Las. aéci:rÍ~~ I'~l>it~~io7:i1és eri.la dé~i~a·~~ '1C>s 60 fueron. signific~ 
tiv~s; sin'em~~;gofios d~i:os censáfos ~!:'1?~~ de~o¡traron que el pro

bl~ma~h· ~ate;I~: d~ bümes y servicios ~~{t~'ilavia ~larmante. Las est~ 
dístf~~s· r~~~;;~~r~~ que· el 10 por cientd de,~as ·familias convivían con 

otr~<~~ ~~~~,:~i:ma Óiórada; parecía que la historia vol vía a repetirse o 
·.,·º····::':·.· ... :."• ·: 

por'fo ~enos los datos esenciales de. la cuestión de la vivienda. 

L: mayoría de las casas contaba con un solo cuarto y más del 23 por 

cientó tenía pisos de tierra; los materiales de construcción de muros 

y techos eran .inadecuados. El SO por ciento carecía de suministro de 

agua potable y del servicio de .. drer1aJe al interior del domicilio; apr!!_ 

ximadamen te el 62 por ciento de. las edificaciones se hicieron en cond,!. 

ciones estructurales .defiCientes y c~h .un. alto grado de riesgo; el 25 

por ciento no contaban.con energía ·eléctrica, a ello se sumó que más 

del 65 por ciento hayan sido construidas con métodos inconvenientes y 

cerca del 33· por ciento se encontraran en situaciones jurídicas irreg.!!_ 

lares. 

Si el presupuesto se destinaba a los sectores de infraestructura t!!_ 

les como electricidad o construcción de vias de acceso, como lo había 

señalado el gobierno capitalino, ¿por qué era tan elevado el déficit 

en este rubro? 

Como respuesta, se creó el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y 

Vivienda en el cual se subrayó que la situación se debía a la crisis 

económica, por lo que no se habían otorgado los recursos necesarios para 

la edificación de casas-habitación y con ello, atender a la población de 

escasos recursos. 

El Programa estableció las causas estructurales del problema habita 

cional en: 
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bájo nive"l; de fogres_os en fa poblacilm uab~jadoI'a,, co¡i lo cual se 

difi~\llt6·.el acceso a una casa-habitaci6n; 

especulación comercial de la tierra para ia ~di.f¡~~~i&;~· ~;e viviéndas; 

irregularidad en la oferta de los materiales de c~~s~r'~c~ión que g~ 
neran inmoderadas alzas en los niveles de precios;' 

escaso fomento a la investigación y aplicación de ecotecnicas para 

facilitar el mejor aprovechamiento de los recursos y características 

del medio ambiente; 

la supuesta apatía de la sociedad para participar en la construcción 

de las viviendas. 

El Programa y el Plan Nacional de Vivienda (PNV) especificaron las 

funciones del INDECO, el cual ya había sido restructurado en 1978; no 

obstante las reformas y el plan de descentralización de las actividades 

del instituto, la SAHOP consideró que era tiempo de desmantelarlo. En 

19Bl, se creó el fideicomiso Fondo Nacional de Kabitaciones Populares, 

en sustitución del INDECO. El FONHAPO inició sus actividades el 2 de abril, 

por decreto presidencial. 

El fondo se planteó ofrecer viviendas a los grupos de menores recur-

sos con ingresos de hasta 2.5 veces el salario mínimo. 

Durante su primer año, el FONHAPO no actuó de acuerdo a sus politicas 

debido a las iniciativas de carácter politico-empresarial de sus admi-

nistradores. 

En la administración de Miguel de la Madrid, el fondo mejoró sus 

actividades; sin embargo, presentó ciertas limitaciones tecnicas para 

llegar a las personas de escasos recursos quienes aspiraban a acceder 

a los programas de Lote y Servicio, y de vivienda básica, de igual fo!_ 

ma se enfrentó a las autoridades estatales que pretendian apoderarse 

sigue ••• 
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. ,•, ·i<--
del in:S"titU,~-o·:-;· ... _, -· ,;"-·:-' 

· E~ i\JW, ~;~rav~fi d¿l ;~e~r~i:o ~~ R~f6rlDas y Adiciones a la Ley Org! 

riica Íl~~U,~dm'iriistr~b·ión ~~,i~ca te~;ra¡, promulgada en el Diario Of.!_ 
·.. :_;;,' ·¡-..:., _,.:~:: 

cial de;Í~"·f~d~~~lfón\d~l 29 de di6°i
1
embre, se creó la Secretaria de De 

.,-·':;·'-:; ,. 
sa~~6'úo'fr;,6~rid y Ecología, a la cual se le atribuyó una serie de facu.!. 

tades ásig~'adas con anterioridad a la SAHOP, a la Secretaria de Pesca, 

a la de 'Agricultura y Recursos Hidráulicos y a la de Salud con respecto 

a las políticas generales de asentamientos humanos; distribución de la 

población; diseño urbano de la comunidad; control de bienes inmuebles, 

zonas federales; apoyo técnico a las autoridades locales en la proyec-

ción, construcción y conservación de los sistemas de agua potable y de 

alcantarillado; en politicas generales de vivienda; fomento a las sacie 

dades cooperativas; organización y operación de parques nacionales, ed.!_ 

ficación de inmuebles publicas y obras de ornato; protección ecológica 

y mejoramiento del ambiente; preservación de los recursos forestales de 

la flora y la fauna silvestre. 

El gobierno de Miguel de la Madrid estableció una política nacional 

de vivienda mediante la Ley Federal de Vivienda de 1983, aprobada y P.!!. 

blicada al año siguiente. La Ley contempló a las casas-habitación de i.!!_ 

terés social como un elemento prioritario e impulsó la construcción y 

autoconstrucción a través de la creación de cooperativas de vivienda y 

fomentó nuevos sistemas financieros. 

Se pretendió favorecer a los sectores más desprotegidos con la ere!!_ 

ción del Sistema Nacional de Vivienda cuyo objetivo era revisar las ba 

ses, constituir recursos y reservas territoriales. 

Por otro lado, la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia dio a 

conocer el Plan Nacional de Vivienda, con el fin de reducir el déficit 
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PROGRESIVA 

MEJORADA 

OTROS 

TOTAL 

55 132 

17 537 

20 379 

185 264 

9.5 

11.0 

100.0 

62 588 

6 013 

73.6 

7 .1 

84 972 100.0 

117 720 

23 550 

20 379 

270 236 

y rea-

40.2 

43.6 

8.7 

7.5 

100.0 

FUENTE: Programa Nacional para el Desarrollo de la Vivienda. SEDUE 1984. 

No obstante las declaraciones de la Secretaria, los capitalinos 

continuaban sorteando los embates de la crisis economica, situación 

que dificultó la construcción de casas y la adquisición de ~stas. 

Segun la sociedad de Críticos de Arquitectura de Jalisco, debería 

ahorrarse integro el salario mínimo durante 30 años para adquirir una 

vivienda cuyo costo se incrementó en un mil por ciento. La situación 

de los trabajadores era dificil si se toma en cuenta que los obreros 

destinaban el 60 por ciento de sus ingresos para el pago de renta. 
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. >.-·· - - ., 

sectores. de i1a.i os·· recursos hicieron 

Lu~~re; 'que eran .ocupados como basureros; 

el' agua; lá 

c6nvirtici~on cin nuevas colonias proletarias. 

A QUl NOS TOCO ..• lVIVIR? 

FOTO: Martha llernnndez 

"llaciendo ele tripas corazón',' otro grupo de la población se instaló 

en los cerros aledaños n la ciudad de Mexico, en condiciones deprimentes 

nnte el peligro de ffi1[rir alg6n tipo de accidente, 

Sin ning6n .conocimiento sobre tecnicas de construccion, .. los. habita!!_ 

Les de estas zonas abrieron caminos y edificaron ~us ~ivi;n:das·. 

sigue ••• 



Luego de dos de;~luaciories éónse~uti~as~·Lra~t~'.laad~i•nistracion de 

José· Lopei;• PorÚllo;'~ti~ reduj~ron~~l ;~~{()¡:.•·d~J.'p~soen. un 100 por cie!!_ 
:' ', ~ ,' -

to; Miguel. df• 1~.iMadrid .tu\iri. qu~ enfrent~r una 'dÚíciÍ situacion econ~ 

mica que ihÚ~y~: de ~arier~'.il~fi~~ri~i~:( ~ri i: i~~U~acion. de las poli ti

cas sociales,qu~ la pobiliciÓri r~qu~~í~x · 
La .dis~inti~16ri ·del Írt~reso, el cl~s~~leo ~ · el• cierre de innumerables 

iridustrias y la deuda externa cort~~-i'bJ~~~~ri al deterioro de la ya mal-

trecha economía naci¿nal., . ili·: cual' Cl~·te~minO la suerte de los proyectos 
.•. 

habit~cionales y la posibilidad del pueblo mexicano de obtener una vi-

vienda. 

La construccion de unidades habitacionales y la creación de instit.!!. 

ciones dedicadas a la edificacion de moradas se convirtieron sólo en 

un paliativo a la solucion del problema, en tanto se permitía el crecí 

miento anárquico de la ciudad de México, 

La resolución de la cuestion habitacional no podía continuar suste!!_ 

tándose con discursos que enarbolaran a la vivienda como un bien prio-

ritario sin que se atendieran las causas que hacían crecer la demanda 

cada vez más. De igual forma, era necesario que dejara de ser un ele-

mento indispensable para atraer el mayor numero de grupos de la soci~ 

dad que reforzaran el aparato político del Estado. 

En 1985, las condiciones arrojadas por el sismo del 19 de septiembre 

agravaron aun más la situacion de la vivienda, luego de que la natura-

leza y la corrupcion se hicieron presentes. 
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C A P I T U L O 2 

1985: INEPTITUD Y CORRUPCION, LAS UNICAS CONSTRUCCIONES QUE RESISTIERON 

AL TEMBLOR DEL 19 DE SEPTIEMBRE 



QUE 

primeras oscilaciones . a las .7: 19, 

a la· capital mexicana y con 

e~!:'rl!Ftu~a politica y social 

Bastaron unos cJ!lntos ~.l.nul:os para~q~I? fa~~~b~'a:üclades de vida de 
_,., - ,· -.:-:,~'-.::- .c...·:.:o ---~;~~ 

barrios y colonias del Distrito. Federril,. ocúli:as durante años por constrUE_ 

cienes de papel, se dieran a conocer •. A ·raiz de los sismos, México vio 

incrementados, de manera súbita, ·sus requerimientos en materia de bi~ 

nes y servicios; sin embargo, uno de los mas importantes fue la obte.!!_ 

ción de una vivienda que brindara protección, funcionalidad y seguridad a 

sus moradores. 

A partir de 1985, se transformó no sólo la configuración urbanística 

de la ciudad de México sino también la base poli ti ca y económica de la 

nación. 

De igual forma, cambiaron las características sociales y culturales 

del pueblo mexicano, de los nuevos dirigentes y de las instituciones de 

vivienda. 

El impacto social del terremoto originó una creciente movilización 

de los grupos demandantes de vivienda mientras el gobierno reconstruía 

el discurso que habría de fortalecer la conformación política de México. 

Las condiciones de los sismos, dejaron al descubierto la ineptitud 

y corrupción de los constructores de un pais llamado Estados Unidos Me 

xi canos. 
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2~1'LO QUE EL SISMÓ Sr LLEVO 

"Con nuestros ojos vemos los edificios derrumbados, monumentos dañ.!!. 

dos, casas destechadas, escombros opresores de la vida; barrios, colo

nias y aun delegaciones enteras sin agua ni otro tipo de servicio". Fu~ 

ron las palabras de Miguel Le6n Portilla ante la desgracia acontecida 

por los sismos del 19 y 20 de septiembre, fechas registradas en la memo 

ria de los capitalinos. 

En dos minutos, la capital mexicana se vio transformada considera

blemente; el Centro Hist6rico, la Unidad Nonoalco-Tlatelolco y las ve

cindades construidas en los años cuarenta. cuyas condiciones eran ya de 

primentes, se vieron afectadas seriamente por los sismos. 

Centenares de personas caminaban entre los escombros, el polvo y el 

humo de los edificios, aún en llamas, para constatar el daño que el 

temblor produjo. 

"Somos tantos los que estamos aqu! para mirar. Acompañando a la tra 

gedia con nuestra fingida objetividad: fot6grafos y libretas." (1) 

Después de asimilar la catástrofe, empezó la dura tarea de rescatar 

a las personas que tuvieron la desgracia de quedar atrapadas bajo las 

enormes masas de concreto. Albañiles, adolescentes, familiares de las 

victimas, médicos... todos ellos con la idea de rescatar el mayor m'i

mero de vidas. 

El incesante ir y venir de las ambulancias, la afluencia de los cu

riosos y el trabajo dedicado de los voluntarios, dieron a la ciudad un 

tinte dramático. 
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. . 
A quince días de iniciadas las actividades de rescate, el ejército 

obstaculizó el acceso a las zonas afectadas. "Pudimos haber rescatado 

muchas vidas, pero los bomberos, el Escuadrón de Rescate y Urgencias 

Médicas del Distrito Federal nos ordenaron: ustedes no se metan. Si 

llevabamos 15 dias sin ayuda ¿con qué derecho nos lo prohibian? Las 

instituciones de gobierno querían lucirse a costa de las personas res 

catadas". (2) 

Ajenos al exhibicio~i.smo y a la esperanza. de ser recompensados, los 

voluntarios habrian agujeros bajo los escombros; en tanto, las organi

zaciones de rescate empezaron a reñir para ver quién se llevaba los 

crl!ditos. 

La ciudad de los palacios pronto se convirtió en un lugar en donde 

las casas de campana se erguian cruelmente ante la grotesca burla de 

la urbe llamada D.F. 

Los dias posteriores al terremoto fueron dif iciles para los damnif i 

cados; la falta de dinero, los altos costos en las rentas y la escasez 

de vivienda eran las principales preocupaciones de aquellos, pero es-

pecialmente el resca~e de sus familiares. Los dias eran largos y las 

noches frias para las personas que carecían de un lugar en donde res-

guardarse. 

Las cifras oficiales establecieron solamente 4 mil gentes muertas, 

14 mil 268 heridos, 4 mil 56 capitalinos rescatados con vida de los 

escombros, 22 mil 296 damnificados, 100 mil familias cuyas casas se 

vieron afectadas y otros 50 núcleos familiares hacinados en las calles. (3) 

El total de los inmuebles ascendió a 12 mil 747 edificios dañados, 

de los cuales el 65.4 por ciento estaba destinado al uso habitacional, 

el 14 al uso comercial, el 13 estaba destinado a planteles educativos 
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Seg~n estimaciones 

habitacional ascendió a 8 millones de viviendas. 

Las demarcaciones politices mas afectadas fueron la Cuauhtémoc, V~ 

nustiano Carranza y la Benito Juarez, debido a la consistencia del su.!!_ 

suelo de origen lacustre; a una gran concentración de inmuebles de va

rios niveles, a lo que se añadió la antig1!edad de las construcciones y 

a su escaso mantenimiento. 

En la delegación Cuauhtémoc se registraron el 56 por ciento de los 

daños totales de la ciudad y el 45 por ciento en materia habitacional. 

La jurisdicción contaba con un area de 32 kilómetros cuadrados y 5 mi

llones de habitantes, de los cuales un millón y medio eran población 

fija y 3.5 millones de flotante a causa de los sismos. 

Aproximadamente mil 117 edificios de la Cuauhtémoc resultaron daña 

dos totalmente, 147 de manera parcial, 724 con serias fracturas, 258 d~ 

rrumbados y centenares de vecindades afectadas. 

La segunda jurisdicción con mayor número de estropicios fue la Venu~ 

tiano Carranza con el 18 por ciento de los estragos, luego de que 83 

construcciones resultaron arrasadas totalmente, 128 de manera parcial, 

adernAs de mil 900 casas en mal estado. 

En la Benito Juárez se concentró el 17 por ciento de los destrozos 

con 50 edificaciones en malas condiciones. 

Los damnificados se organizaron en tres grandes grupos: residentes 

de colonias populares como la Morelos, Peralvillo y Guerrero; los habi

tantes de las colonias de clase media, principalmente la Roma, Narvarte 

Y la Condesa, y los moradores de unidades a cargo del Estado como Tlate-
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Tepito, una 

una muestra de la cohesión social tan necesaria· en una ciudad de gra!!. 

des dimensiones como la mexicana, 

Cerca de 400 mil habitantes del "barrio bravo" se vieron afectados: 

las viejas vecindades se vinieron abajo, al igual que los centros de 

trabajo de orfebres, fabricantes de zapatos, artesanos, herreros, me

cAnicos, electricistas, talabarteros y talacheros. 

"Andabamos por ahi como drogados, entre las cosas tiradas, en la m!.!_ 

la onda, pues; todo cambió, todo estaba de cabeza. Los ingenieros, los 

técnicos y muchos reporteros invadieron el barrio y como que cansó la 

cosa. Mucha gente extraña y nada, puro verbo. Nos hartó la onda de m~ 

cho cuate afuera de Tepito y cómo que no, habia mAs de afuera que de 

aqui, mAs que en la fayuca. 

Nos dijeron que la expropiación, que mucho beneficio para todos, que 

guara guara, pero nel", señaló Raul Martinez, habitante de Peñon 53, 

en Tepito. (4) 

La mayoria de los habitantes permaneció en las calles junto a lo 

que fuera su vivienda por el temor de ser desalojados de la zona. 

Ante la falta de auxilio de las autoridades, la población civil se 

organizó a fin de ayudar a sus vecinos que tuvieron la desgracia de 

perderlo todo. 

Antes del temblor, el barrio ya contaba con organizaciones y cooperat.!_ 

so 



vas, por J.~',¿,~~f ~.;·;].~~: f¡¡~;, ci~hcú. ·~ciordina~se después del sismo; 
• -:__ ;·.;· _¡_ .,. " -~';'~<¡:'. .·;, ,,.,,,. . ""-/;~·:.c.;.' '~ ::·-. ~~,'- }~ ;L ~','. ·; --,;j~." 

Grupos cÍe.t~pit'eñ~~~:·e~peci'al.rl1ente';de j6venes, asumieron la resi>~.!!. 
:-:·~·.-. -::_,:- ::~"~-~ "',·;.;~--. ~~:. ,';-::. ,--:":-;;: );.: -- -

sabiÍidad•. d~;ai:~rid·~~>~és'u:&'enl:e ;:'a~quiriéron •. una actÍtud.·de total des-

preIÍdi~i~nt~;; ~~¿ef~ficliici}.~~ÚÚenÚ~ a'fin de gara~:izÚ fr do~~c~6n 
equitativa!~d~ I~~·iteJi~/ y,,: .. ·•·.· ...• 

~os ~C>rii~d~~~de/fepitó '~is~inguieron entré .la ayuda. desinteresada .,.,, 
de .i~·.pablaci.ón .y lá venta de favores de politices y funcionarios. 

L'os °lideres.estimaron que la escasa asistencia de las autoridades P.!!. 

ra atender las zonas dañadas y su insistencia para transladar a los dam 

.nificados a los albergues, obedecia a una politica encaminada a atomizar 

a la comunidad y a disolver a las organizaciones nacientes. 

Por su parte, el delegado de la Cuauhtémoc, Febre del Río, aseveró 

que en su jurisdicci6n no se permitirian los desalojos masivos y asegur6 

que los vecinos de Tepito y la Morelos estarían a salvo. Sin embargo, no 

se dieron garantías a los habitantes de las viejas construcciones, tal 

fue el caso de la vecindad de Tenochtitl:n número 40 cuya población se 

estimaba en mil 200 moradores distribuidos en 113 viviendas. 

Para algunos damnificados, los problemas causados por el sismo se con 

virtieron en un verdadero reto. Para el joven arquitecto Víctor Hugo Ma.E. 

tínez, habitante de la colonia Valle G6mez, ayudar a sus vecinos se con~ 

tituyó en un verdadero ideal. 

El arquitecto colabor6 con la Facultad de Arquitectura de la UNAM en 

los trabajos de la reconstrucci6n de las areas afectadas. 

"Yo me cordine con el comité de mi vecindad, los organice, los con 

vencí de la ventaja de facilitar la demolición y de contribuir en la 
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Una vez mAs, Tlatelolco fue el escenario de una tragedia que dej6 

huella en la sociedad mexicana. Ahi donde la historia fundi6 dos cul-

turas -la tlatelolca y la española- y vio nacer una nueva, se hicieron 

presentes dos elementos determinantes en la catAstrofe del 19 de septie.!!!. 

bre: la naturaleza y la corrupcion. 

En la mañana del 19 de septiembre de 1985, el sol ilumin6 la Plaza 

de las Tres Culturas, se filtr6 por las ventanas de los departamentos, 

las principales arterias habian iniciado sus actividades desde hace 
1 

tiempo y todo parecia que seria un dia como cualquier otro. Sin embargo, 

el movimiento telurico, acompañado de un sonido sordo rompieron con la 

cotidianidad de la zona que hace muchos años callo una tragedia. 

Los edificios comenzaron a tambalearse: el Chihuahua, el AtizapAn, 

el 20 de Noviembre, todos fueron sacudidos, pero el Nuevo Le6n se cola.12. 

s6 como un gran castillo de naipes. 

Los habitantes de la construcci6n ubicada en Reforma vivieron momentos 

de terror. "Vi como los pisos empezaron a correr como si yo fuera un 

elevador". (6) 

La tarea del rescate significo para muchos de los moradores del Area 

una esperanza de vida. 

Como a las 2 6 3 de la manana pararon todas las mAquinas, los planos 

y los caterpillars; distribuyeron sensores en toda la zona. Los especi.!!_ 
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-:>;:~~~~~~j~·· .-.:·: 

.listas ~¡di~ro~ una. y a trav~s de un alto 

parlante hablaron a los .pos:i.bles s~br~viv-ien~es. Salián señales dimin.!!_ 

tas. ·Se detectaron muchas pers~nas apri~iona,d~s .~~ l.os muros ·de las 

entradas C, D, E y F. 

"Los dcnicos norteamericanos me pidieron que·les tradujera un me!!_ 

saje que jamás se me va a olvidar: 

Sobrevivientes, sabemos que están allí, no se desesperen, estamos 

trabajando y los vamos a rescatar. 

Híjole, todo mundo se abrazó llorando, todos nos abrazamos!'(7) 

Por momentos todos quedaban en suspenso; los minutos transcurrían an 

te la expectativa de los presentes; todo se registró metro a metro. 

El equipo de Los Estados Unidos rescató a 23 personas vivas en la 

zona que los sensores registraban algun ruido. 

En los trabajos de recuento sobre los daños parciales se registr.!!_ 

ron 67 muertos con acta de defunción en uno de los dos módulos del ed.!_ 

ficio Nuevo León, 340 desaparecidos y 265 rescatados. 

Los habitantes del inmueble no lo podían creer: "Fue un pánico espa.!!_ 

toso, fue una cosa muy horrible". 

2.1.3 HISTORIA DE UN CRIMEN 

El edificio Nuevo León estaba condenado a caerse antes del temblor. 

Con la leyenda: "Haremos responsable a las autoridades si el inmue-

ble se derrumba" los habitantes del Nuevo León exigían pronta solución 

a sus demandas. 

El 27 de agosto de 1985, FONHAPO indicó que el 15 de septiembre se 

daría una respuesta definitiva sobre las condiciones y la seguridad de 
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Los moradores debido 

a la inclinaci6n del inmueble y a .:los problemas que existían en los 

elevadores. 

Se insisti6 ante las autoridades de AISA (Administradora de Inmue

bles, S;A.) que el edificio estaba en malas condiciones; sin embargo, 

siempre se les escuch6 como se oye en este país: con oidos sordos. 

Tres años antes, los inquilinos pidieron ser reubicados para que se 

recimentara la edificaci6n, pero sin ser evacuados se iniciaron las e!_ 

cavaciones a cargo de una pequeña empresa de BANOBRAS, la cual carecía de 

una tecnología adecuada. Las escarbaciones fueron tan profundas que lle 

garon al nivel freático en torno al edificio. 

Las actividades pararon debido a la suspensi6n en los pagos y pos

teriormente, a la desaparici6n de la constructora. 

La zanja empez6 a llenarse de agua por lo cual fue necesario contra

tar a otra empresa y finalmente el ingeniero Flores Gonzáles -Premio 

Nacional de Ingeniería- reanudó las obras de cimentación. Los tlatelol_ 

cas fueron alojados durante siete u ocho meses en las Suites Tecpan 

que funcionaban como un hotel. 

Por medio de una asamblea, fueron convocados a regresar al inmueble, 

en tanto, las autoridades de BANOBRAS mostraban los planos y daban a 

conocer la más espantosa de las mentiras: el edificio Nuevo Le6n es el más 
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sino de torla la ciudad de Hexico. 

'J'l,,\'J'El.rlLCO, ¿EL l.llC,\l~ MAS SEClllW IJI·: LA C:I LllJAll? 

HlTO: Martl1.i ll"rn'\11rlcz. 

La C'!-ltructura jam¡\s se utendiú; tocio clesemhocO en una comisión de 

tres gentes qt1e il1an venlun rle BANOllRAS y SI\DUE. 

"Los recuerdos no se caen, no se tambalean. los recuerdos no -mueren, __ _ 

aquel instante en el cual nosotros tamhien despertamos". (9) 

Ue· los :¡oz edificios que formaban el complejo hahitacional, 27 re 

sultnron inadecuado,; para ser habitados luego del peritaje sobre el es-

tado de Los i1nnuehles. lx'IS construcciones que no debian ocuparse eran: 

l. 2 de abril 

2. Mol.i.no del Rey 

'l. ·· C:ücilriúio 

sigue ••• 



- _,-,~, 

. ;/;_ .. ~.::.s.: .. -.-. ", ~1):·~ 56 
_, ., . , •. -... 

4. churub~;~~c 
,..,.,-'-

.. ·<·· . 

5. :IgnacÚ(M.' Ali:amirano ,Óuerétaro 

6. Po~~ian~·Ai:-riaga 18. Generál Anaya 

7. . Ignacio Comonfort 19 .• Niños Héroes 

8. Jesús Terán 20. Tamaulipas 

9. Aguascalientes 21. Presidente Juárez 

10. 5 de febrero 22. Ignacio Allende 

ll. Oaxaca 23. Chihuahua 

12. Nuevo León 24. Lerdo de Tejada 

13. Ignacio Ramirez 25. Xicotencatl 

14. Veracruz 26. ISSSTE 10 

15. Guanajuato 27. ISSSTE 11 

Los tlatelolcas vieron caer con las construcciones sus esperanzas 

e ilusiones; sin embargo, los habitantes de la zona iniciaron moviliz.!!_ 

cienes inquilinarias con el fin de solucionar su situación. Tlatelolco 

fue la parte central de las tensiones entre el gobierno y las organiz.!!_ 

cienes sociales. 

A seis días del sismo, el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, 

Guillermo Carrillo Arena, manifestó que la tragedia no incidiría en el 

déficit de vivienda porque nunca había existido. "Este país se precia 

de no tener gente tirada en el suelo y se preciará de ello", puntuali -

zó. (!O) 

El funcionario explicó que las investigaciones se llevarían a cabo, 

pero que de ningún modo había culpables, aun cuando se sabia de la exi~ 

tencia de los cuartos de azotea, con lo cual se crearon colonias en lu-

gares destinados para tendederos, vendidos por AISA. 



4. 

5. Ígnaci~. '~. Altamirano 

6. Ponciano'Arriaga 

7. Ignacio Comonfort Niños H~roes 

a. Jesós Terán 20. Tamaulipas 

9. Aguascalientes 21. Presidente Juárez 

10. 5 de febrero 22. Ignacio Allende 

ll. Oaxaca 23. Chihuahua 

12. Nuevo León 24 •. Lerdo, de Tejada 

13. Ignacio Ramirez 25. XiCotencatl 

14. Veracruz 26. ISSSTE 10 

15. Guanajuato 27. ISSSTE 11 

Los tlatelolcas vieron caer con las construcciones sus esperanzas 

e ilusiones; sin embargo, los habitantes de la zona iniciaron moviliz!!_ 

ciones inquilinarias con el fin de solucionar su situación. Tlatelolco 

fue la parte central de las tensiones entre el gobierno y las organiz!!_ 

ciones sociales. 

A seis dias del sismo, el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, 

Guillermo Carrillo Arena, manifestó que la tragedia no incidiría en el 

deficit de vivienda porque nunca habia existido. "Este pais se precia 

de no tener gente tirada en el suelo y se preciará de ello", puntuali -

zó. (10) 

El funcionario explicó que las investigaciones se llevarían a cabo, 

pero que de ningón modo habia culpables, aun cuando se sabia de la exis 

tencia de los cuartos de azotea, con lo cual se crearon colonias en lu

gares destinados para tendederos, vendidos por AISA. 
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apl.iéar:5ú~' ~:Ístema 'preferencial a los moradores del area, "nada mas 

porq,~e, ~'~taios organizados", sati~iz6, el funcionario. 

El secretario olvido las condiciones de los inmuebles y los hacin2_ 

mientas de las azoteas. Asimismo subray6: "Nada mas porque ahi tuvimos 

un problema doloroso en 1968, ¿que por eso renemos que pagar hasta la 

última piedra? 

Estas palabras enérgicas y duras, pronunciadas por el secretario, 

demostraron que los funcionarios encargados de las instituciones de v.!_ 

vienda son las personas con menos conocimientos sobre el problema hab.!_ 

tacional. 

R FlRClPOSITO DE OCCISOS ... 

EN 1qB5, AL 6013lERNO SE LE c.A~o ~\) TEATRITll 
'1 fUVIEMN Q\JE JMPPJ))IS.Pi. 
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Manuel German P.!!. 

además de coor. 

dinar" una comisi6n cuyo fin era' gestionar ante el Sector Público la P.!!. 

sibilidad de facilitar el trans.lado de los trabajadores a provincia, 

si as! lo deseaban. 

La Federación promovió mas de 200 mil nuevos pesos en créditos blan

dos para servidores p~blicos reubicados. Entre tanto, los habitantes de 

Tlatelolco, del Multifamiliar Juarez, de la colonia Morelos, Tepito, 

Guerrero y Valle Gómez se manifestaron renuentes a aceptar los finan

ciamientos ofrecidos por las instituciones oficiales. 

Enrique Pacheco, funcionario de SEDUE prometió a las personas afeE_ 

tadas del edificio Nuevo León que no cesaria hasta indemnizar satisfac 

toriamente a los damnificados por el sismo; sin embargo, a siete anos, 

a~n quedan familias sin respuesta de las autoridades. 
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dela 

atribuyeron los efeE_ 

de los mantos 

Nabor Carri-

embargo, el gobie!_ 

agua, rehabilit6 

contribuir a las necesidades 

A ello se suma que la ciudad de Mbico ,este situada en la zona sís

mica que se extiende desde Australia, Jap6n, Alaska y el oeste de Los 

Lstados Unidos hasta Centroamerica y la costa sudoccidental de Sudamerica, 

regiones que conforman el Cintur6n de Fuego del OceAno Pacifico. 

El epicentro se localiz6 a 17.6 grados latitud norte y 102.5 longi-

tud oeste, frente a las costas de Guerrero y MichoacAn. (11) 

Las dimensiones del temblor no sorprendieron a ningun sism6logo; se 

tenia conocimiento que faltaba por romperse un segmento de la placa cu 

yo desquebrajamiento inici6 en 1911; los especialistas en la materia 

establecieron un periodo de seis años a partir de 1985 para que la ru_E, 

tura concluyera, lo cual sucedi6 36 horas despues del 19 de septiembre. 

La corrupci6n y la falta de etica propici6 miles de muertes a causa 

del derrumbe de las construcciones hechas con materiales de mala cali-

dad. 

Uno de los casos que levant6 ampula en el Ambito de la construcci6n 

fue el del edificio ubicado en Tehuantepec numero 12, en donde habit!!_ 
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.'-·.-,,\, --
:~J '· ,_.,__~-- ---- ·S':-

"·;::·>"-:···· 
~-~/·~~ -'~,·°' ~:;~:.':_·_· 

. .• (.; ';::··~:_:.;-· .:~·: '.\ ,;: :-: .. ·, .. ;.':,;./ '; ·:. -

ba · e1 i~s~nier'6~Ra~1 Í>~re'i' ~~i-~yjf¡ c:~tc'uú~ta ~, canstrilctor quien .. sé 
__ ' ·,, !·;~. -';'; .··;'.ó''' ~~-.'"~:':"·~' ';o~ .. ·-; '·~-~'"-;'~'.'.\ .: ·• ;;'.:\~: ·/'::~_:, •' «''.~;, - c:c·- · F:-~'..:_,: 

:i:· ~-o!~t:~!1~~1ti~ttf ~Í-ifr:~;J~t;:.r~]fi~t1i;'·'.· ;~:ª.:~~tet~~ri.~rii~~ causas 

Luego•dei'~riá'•ij~~~i~~ve~i:i~ae:i¿z,;.Ú &!si~i~;~ ~ire:· Pereyra esta

bleció ~~~· ~i: ~~i)f¿1~:Li~~~~jf":'J~S~~ri~''ci~~ntacióri adecuada, que falt!!_ 

han. ancliije'~i·?i:r8'~i81li;~;d;;:~·d~ro ·~~;~ pd~ición· y calidad eran funda-
-~-~~ -

mentales ''par'~; i'i:1'•.rJsist~n~Ía clelirimueble; los estribos y anillos en 
-- ·. ;__ .):,~~-~'--:·::> .. · :~ ·: :, 

trabes 'y .,columnas eran escasos; los espaciamientos eran inadecuados,lo 
: : ~:. :~ ... ·:_. :_:.-;· .. :_:L-. . ...... , 

cual origi.nlr·fallas por pandeo local; a ello hay que agregar la falta 

de·. acero en.trabes de primera magnitud, como en el caso del Hospital 

Juarez 0 y por óltimo, la escasez de columnas en construcciones de 12 

niveles. 

Los grandes y fuertes muros eran en realidad d~biles armazones, con~ 

truidos con negligencia en el manejo del concreto, provocando segreg!l_ 

ción de los materiales, La falta de previsión en el vaciado de éste, 

ocasionó que los materiales gruesos como la grava se desprendieran de 

la mezcla, constituyéndose en columnas con base de grava y "lechadas" 

de cemento en la parte superior. 

El calculista Raúl Pcrez constató la existencia de una "mafia" de in 

genieros alentada por las instituciones dedicadas a la construcción, las 

cuales pretendieron hacer creer a la opinión pública que el embate de 

los sismos fue el Único causante de la desgracia del 19 de septiembre. 

Pérez Pereyra llegó a la conclusión de que el responsable de la tr!!_ 

gedia no fue el fenómeno natural sino el fenómeno llamado corrupción. 

La Camara Nacional de la Industria de la Construcción (CNIC) y alg.!!_ 

nos funcionarios, entre ellos el titular de SEDUE, Guillermo Carrillo 

Arena, argumentaron que la magnitud del sismo rebasó lo previsto en los 

reglamentos. 
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Entre 

caciones deben soportar 

sent6 un 4 por ciento de margen 

edH!. 

lo cual repr~ 

Pero no fue 

el temblor sino la imprudencia en las construcciones y el peritaje. 

En el caso de Tehuantepec 12, se tradujo en la falta de supervisi6n 

de la obra, utilizaci6n de materiales de mala calidad y muros debiles, 

con lo que se viol6 el reglamento en un 90 por ciento. 

El Presidente de la CAmara de la Industria de la Construcci6n, Leo

po~do Liberman asegur6 que las causas del derrumbe de los edificios no 

se debieron a la existencia de fallas en la construcci6n, porque "el 

fen6meno hubiera provocado los mismos estragos en cualquier ciudad ex

tranjera", apunt6. 

Lamentablemente no todos los damnificados contaban con los recursos 

para contratar un perito que certificara las condiciones de los inmue

bles como los vecinos del ingeniero Perez, quien aval6 y colabor6 en el 

peritaje del Tehuantepec 12 y del edificio Nuevo Le6n. 

Para evitar las demandas, las autoridades iniciaron la labor de li~ 

pieza con el fin de desaparecer el cuerpo del delito, con lo cual se 

impidi6 que el peritaje se hiciera; claro está, si se contaba con N$ 10 

mil para contratar los servicios de un perito. 

Los habitantes del Nuevo Le6n ten!an pruebas contundentes de la ne

gligencia de las autoridades que desde hace anos sab!an de las irregul!!_ 

ridades en las que se encontraba la construcci6n. 
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FOTO: Martha Hernandez 

Las graneles edificaciones cayeron, pero tambien se desplomaron las 

vocincla<les y las antiguas construcciones. 

--El -deterioro en- el cual se encontraban las vecindades del centro- de 

la ciudad, ocasionado por las rentas congeladas y el descuido de los 

caseros·, dio como -resu_ltad? que a partir de 1960, en epoca de lluvias, 
- . . 

se derrumbaran los techos.de-algunas. casas; lo·quedet'erminó el esce-

nario de la. tragedia del 19 de s~ptiembre. 
lln lá cololli~ Gue~~'ero,' e'ntre 1961 y 1970, 3 milclOO. viviendas fu~ 

ron clemol idas. o cl~sci¿upacÍ~~ ;p~r-~re~~nt~~ g~~v~~ d~ños, l¿ cual repr~ 
~· ._. -
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sentaba i'tnicamente él IB;B Prl=¿·i:J.~nt~"déf'tbéat~de}rn'or~das de la colonia. (13) 

Las condicfones de vicia de l:~.h~:ftiht~~¡;d~-~si~ tipo .de habitaciones 
:· .····.·- ·,.·' '.·:·:·· ;···-,:- .,. . ---

eran deprimentes; alojados en i:uartofi;de pequefias dimensfoncs, en don-



.- :::~'·. :~ .. -.. - ._, ; \ ' <»· .. ·. ' 
• -'·-=..:,..- ~~\~-o •;,--~e,-~·-·,...;:;"'- ~.-4 '.,' ···~~-;'..o.co:;:co;; 

de se filSab~:•ei"~g~~· i~o~. l1Lo~j¡J:comidds pl~. ~ftiE!~~(), techos que am.!:_ 

naiab~~'~()ri·.·¿~~~~~·L~~ •p}ihcisqÜe h~r~l};crkí:~~ •. a~fq¡(~ij~s y formar 

una nueva familia, zaguanes que ·E)~'cér'rab~ri i~'hiét~'fia' de 'otra dudad. 

Para los moradores de estas v¡vi~J1~!)~.·~Üe,;~if ~¡)~Ici{ aceptar y solE_ 

cionar la situación, necesitaban encontrar.una habitación al alcance de sus 

posibilidades, tomando en cuenta que las rentas que pagaban eran en su 

mayoria congeladas o bajas. 

Los inquilinos de estos inmuebles tenian que dividir "milagrosamente", 

su sueldo entre el costo de las casas y la sobrevivencia. 

Las autoridades olvidaron los datos arrojados por el temblor de 1957; 

de nada sirvieron las revelaciones e investigaciones del Instituto de 

Ingenieria de la UNAM sobre emergencias ni la tecnología que se incorporó 

al reglamento de construcción en 1976 por Esteva Maroboto y Emilio Rose.!!_ 

blueth. 

La población afectada se preguntaba por qué, los que a su conside-

ración eran los responsables de la tragedia eran también los encargados 

de la reconstrucción. 
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de_ viviendas' de el 45 por ciento serian 

progresivas, 35 por ciento lo constituirian las casas terminadas 

el. 20 por ciento corresponderia a los inmuebles mejorados; sin embargo, 

las condiciones de los sismos hacieron cambiar radicalmente las accio

nes del Programa Nacional de Desarrollo Urbana y Vivienda. 

Los programas habitacionales que pretendían acabar con el déficit 

de vivienda, se coordinaron a fin de beneficiar a los sectores afecta

dos por el temblor. 

La administración pública enfrentó los reclamos de una sociedad O.E_ 

ganizada que pugnaba por la restitución de sus bienes y por el desliE_ 

de de responsabilidades; por otro lado, el gobierno tuvo que mantener 

una imagen de estabilidad ante la comunidad internacional. 

Una vez aceptada, la ayuda internacional y de los organismos no gu

bernamentales tuvo que adecuarse a los lineamientos y politicas del 8.9_ 

bierno para ejercer sus acciones en materia habitacional. 

El Jefe del Ejecutivo, Líe. Miguel de la Madrid decretó el 4 de oc

tubre de 1985, en el Diario Oficial de la Federación, la creación del 

Comité de Reconstrucción del Ar ea Urbana de la ciudad de México. 

El Comité, coordinado por el Jefe del Departamento del Distrito Fe

deral, tenia la función de atender a los grupos de damnificados, esp~ 

cialmente a las personas de escasos recursos; apoyar los programas de 

reconstrucción, remodelación y reparación de viviendas; modificar nor

mas de trabajo, rutas y sistemas de transporte. 

sigue ••• 
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~u é.fécuéión; 

la dé Auxilio Social, la de 

y poL"·illtimo la de Prevención. 

reconstrucción se canalizó a través de cuatrci prógr.!'C 

más relevante fue Renovación Habitacional Popular, 

creó el Programa Emergente de Vivienda (Fase I), el 

Reconstrucción Adolfo López Mateos Nonoalco-Tlatelolco y la 

Programa Emergente de Vivienda. 

i, CREES QUE DUREMOS MUCHO TIEMPO AQUI '! 

FOTO: Martha llermlndez 



el organi~ 

mo Renova-cic'm Habitacional Popular con el objeto de reparar, recons -

truir o entregar viviendas nuevas a las familias afectadas. 

Atendiendo el arraigo a los barrios y colonias, se planteo la incon 

veniencia de reubicar a los damnificados en otros lugares de la ciudad 

que no fueran los de residencia. 

En el centro de la capital se tenia planeado construir viviendas p~ 

ra una población estimada en 250 mil habitantes. Para ello fue neces!!_ 

ria reubicar a la gente en casas provisionales. 

El programa contemplo la expropiación de 3 mil predios con un monto 

total de N$ 25 millones cuyo pago se realizo en un plazo de 10 a~os, in 

cluyendo tres de gracia. 

Hubo ciertas irregularidades en la asignación de los certificados 

de afectación, algunas personas pudieron obtener una vivienda mediante 

el pago de 500 nuevos pesos sin que éstas fueran damnificadas. 

El 13 de mayo de 1986, un total de 52 organizaciones de damnificados, 

8 grupos técnicos de apoyo, 8 colegios y camaras, 11 fundaciones y aso 

ciaciones civiles firmaron el convenio de Concertación Democratica P.!!. 

ra la Reconstrucción. 

Por parte del gobierno firmaron: Manuel Garnacha Solis, secretario de 

Desarrollo Urbano y Ecología; Ramón Aguirre, regente del DDF; Manuel 
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.. . ' 

se planeó evitar la. multiplicidad. 

·damnificados' crear viviendas provisionales.' a fine de consti'üú' 

en los lugares de.· arraigo y e~1iu~/'las 
grupos de damnificados con apoyo el~ la ~ec

0

ont~ruc~ión. 
de ese mismo .ano se tCJr~inaro~ las' (J~:i~~r~s mil 614 · 

se entregaron 212 un 1nes después. 

NO SOY DE AQUI, YO SOY DE ALLA ... 

El PRllP atendió el arraigo popular en hnrrios y colonias 

FOTO: Martha Hernandez. 



fámü:iisC:de'.'1as ~u~les; 39. inil 790 se 
.,_"·:;_' 

vieron beneficiadas,luegC) de.la. ~e~~,~~~~¿il>i\.ci~ su~/viviendas y la construs 
- .·';:~·· ~ :,·,~~ .. ·"·. 

ci6n de. casas nuévasi se i:e¡í~~~ion6:m{f:¡¡;i;t'~c1Js, .490 rehabilitadas cu 
' 1 '· ·.-. ,., • ·:<-.',_'. -:__~:<,.,.:/;'.;<'.':-'e·-.,-;-·:.!···'. -~ --. ,- -

yos daños.eran en menor éscalá :y;:2'mil'áOOitiabitaciones prefabricadas. 

Este se caracteriz6 por ¡nh~ir ~·· tód~~;las personas afectadas por 

el sismo, sin importar su afiliaci6n J~Ht~~a; y al consenso de la P.!!. 

blaci6n para implementar soluciones. 

El presupuesto asignado fue de N$ 274.6 millones, de los cuales 123.3 

millones de nuevos pesos se obtuvieron de un crédito del Banco Mundial 

Interamericano de Reconstrucci6n y Fomento. (14) 

Para algunos sectores de la poblaci6n beneficiada, las viviendas 

eran pequeños palacios, debido a que habian vivido la mayor parte de 

sus existencias en casas viejas, en donde habia baños comunes, patios 

llenos de tierra y coladeras tapadas. 

La señora Herrera coment6: " Qué le puedo decir? Las condiciones 

de nuestra casa p'os no eran buenas, habia goteras, cada vez que pas!!_ 

ba un cami6n se caia el caliche; el olor de las coladeras era insopor. 

table, pero ahora estamos bien, ! f!j ese que casa!". 

La ama de casa recuerda cuando le comunicaron que iba a recibir su 

vivienda: "Yo le dije a mi compadre, ya ve, ya nos van a dar nuestra 

casa. Ya saliendo de aqui creo que vamos a vivir mejor, ya no vamos a 

vivir bajo esta lona". (15) 

La participacion de la sociedad fue reconocida por primera vez de~ 

de hace muchos años por parte del Estado, luego de que el director del 

PRHP enfrent6 un clima de inconformidad por parte de la poblacion y de 

diversos representantes sectoriales quienes cuestionaron las activid!!_ 

des del organismo. 
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'J'''J L-,'i, .· .. 

Debido a la lenta' ejecución de~ p;Ó~~~~~. ·lÓ~};i~~riu~f·~do~ s~·manifesi:.!!.. 
:10·:5)',.'-<1 . .. '"" 

ron én las calles y ant~~ lk pr'.~~a[;;~~~;>f~~~ ~~. pt~k~iitó en un mal mome.!!_ 

to para él gobierno mexicano. Pot'.·ÜnTádo';Út~xico· í:E!~ia que responder a 

las acusaciones sobre la participifi6i1·;i~~.:áli~rios funcionarios en el tr! 

fico de drogas y por otro,debia' dé~~¡f~t.·Ui.P'()rqué del incremento de la 

deuda externa. La Administración Publica no podia soslayar la situación 

habitacional, de igual forma, no podia exponerse al fracaso nacional e 

internacional a unos cuantos meses del mundial de futbol de 1986. 

Por otro lado, el programa incluyó algunos predios habitados por la 

clase media, lo que originó inumerables protestas y propició nuevamen-

te el temor de futuras expropiaciones. 

El Programa Renovación Habitacional Popular demostró que las accio-

nes emprendidas por el gobierno, pueden atender a los sectores de escasos 

recursos sin atomizar a la población y evitar el desplazamiento de grupos 

a otras zonas de la ciudad. 

Su éxito radicó, principalmente, en la capacidad de gestión de los ni 

cleos afectados para exigirle al Estado su responsabilidad. 

El Estado tuvo que responder a la presión pública, a la mirada inteE_ 

nacional y a las exigencias de los damnificados. 

sigue ••• 

69 



cíe.E., 

estratos· bajos cuyas viviendas _eran frreparables, Su 

coordinar las acciones de vivienda de los organismos ·y 

financieras para otorgar casas-habitacibn o créditos' 

la afilincion laboral de los solicitantes. 

por ·ciento de las ¡¡ct:iv_idades del programa se realizaron en 
>. ;~ . -' - .. 

lleiegacion Cuauhtemoc mediante siete organismos de vi vi en da,· entre 

eLINFONAVTT, FOVISSSTE, FOVl-BANCA NACIONAL, AURIS, PEMEX y CFE. 

hablan otorgado, hasta el 31 de diciembre de 1985, 4 mil 456 vi-

viendas, lo cual represento una crogaci611 cercana a los N$ 20 millones. (16) 

"AHORA VIVIMOS PAKA ARRlBA, PERO SEGUIMOS 

UNl IJOS" 

FORO: Mnrtha llernnndez. 



.. 

A~ á~~Afo~:i~i p~o~rama";se ~eri~~ic~aroh 16;mÍ:L171,fa~iú;¡s-;~8 mh 629; 

con .casas n~e~~: :y::7 nii;_·¿~\l ;¿()~ :Viviendas. reéon~trl.lidá{ . 
El ;,': ·' .·· 'rf~JeS;ab~·c;rZ~ ~:i}~~~~~j;'ri~!~r de ~cciones fue el FOVISSSTE 

. ~oÜ~~ SO por ;~~~~~~ I~'.~·ii:s~·~;, ~Í~:IN;b~~\lfr con el 25 por ciento; el 
- .. ,; >\~1¡_:':. ·:··:. ··'{'.':"'- ·<·,· '·.- - - "·).',¡: 

. 48 ~~; c':i.~·~~§' _cl0'j'.~··;'!ltí~ia:c,i6n '.b'eJE!Úcl.ada . perci bia menos de 2. s veces 

el iaia~i~'~difuo~· ~~¿ho~;~~.f~s:jh~bil:;ntes del Multifamiliar Juarez 

;fueio~ ·~xcfui.d6; del p~~~~ania d~~Íci~ a q~e 'sus ingresos eran de N$ 34 

con 80. ce~tav~s', :l.nsuÚ~ie~te~ p~~'.a eser considerados como sujetos de 
. -" ',- ,· '"-·.· .. ;>~:~(_. -· ,··:-

~rtl.dito; 

2. 3; 3 PROGRAMA DE RECONST,RUCCION DE TLATELOLCO 

Debido a la complejidad del problema habitacional que impero en Tl~ 

telolco, originado por la mala administracion de algunos de los edificios; 

la zona, al igual que Tepito y la Guerrero, contaba con organizaciones 

activas antes del temblor, las cuales se unieron para hacer frente a la 

situacion. 

La poblacion estaba organizada en tres grupos: los propietarios de 

viviendas, en su mayoria del ISSSTE; los due~os de Certificados de Par 

ticipacion Inmobiliaria e Inquilinos de Cuartos de Azotea, los cuales 

fueron atendidos por el programa de Reconstruccion Adolfo Lopez Mateas 

Nonoalco-Tlatelolco, 

El programa solamente contempló la demolición de 8 edificios, la reE_ 

tauracion de 32 inmuebles y la recimentacion de otros 60. 

Los principales lideres de Tlatelolco manifestaron que el gasto mi 

llonario que implico la reconstruccion deberla ser sufragado por BANOBRAS 

y Ja Aseguradora Mexicana. 
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. pe'?º~ que se, i.~v.Í.~tiernn.·e.n ·Tlat.elolco ·signt-

presupuesto gubernamental, 

Cuauhtemoc Abarca, Coordinador del Frente de Residentes de la Unidad 

llabitacional. (17) 

TLATELOLCO, ESPLENDOR, ORGULLO Y VERCUENZA MEXICANOS 

FOTO: Martha Hernandez 

2.J.4 PROGRAMA EME~tiEN'l'E DE ~IVIENDA (SEGUNDA PARTE) 

P~ograma Fá~e II 

Fase. lI entr& eri funcionamfon to •el· JO de ; ~ni~· de i 98(¡ 
".: . . , .. ··."·.· ·. . ..... '. 

La ad1¡Uisi~:l.bn de inmuebles drirtados, los cua'l~~ no fueron e'xpropiados 

en Ln primera etapa.' Cuatro fracciones' parlament~ria·~:de .la Cámara de 

y contemplo 



. 1~··· eicp~b¡>i~ci~~}~f~rit:~~~'ili's dip~fados.· ~ri!Stás aÚrlnaban'qu~ e~~~ 

· iriiciáti~~'.é~:'.:i:~;o•:~d1~i~porque ya habian transcur;tíci·i2·~~ses,y 
?·· ·~- ,,. ~ .. , ··~: . ·e~:.·~ . ~-:t', ':> 

··se" subr;áy~ q~i:Úa 'ciiF~ntf~·. ~~·· ~~é~rsos. clisponibles erán claros impe-

dime~tJ~ .~¡;~\·~a~•· c~~so ·~: l~ rle~anda.(18) ... · •• 

D~~~~Ji¡~;.~·- pamer~s ·meses dé su ope;~cán, ~a Coordinadora Unica de 

D~~ni~ic~d,ds demandó que la atención s~'hicie~a sin excluir a nadie y que 

se·evitara la violación del consenso democrAtico suscrito el 7 de mayo de 

1986. Asimismo, demandaron la expropiación de los inmuebles que consti 

tuian el universo del programa a fin de evitar la marginación ocasio-

nada por los errores de la administración. 

Estas propuestas tenían la idea de obtener inmuebles expropiados me 

diante la indemnizacion a fin de garantizar que los propietarios no se 

negasen a venderlos, con lo cual se reduciria el costo de los terrenos. 

Con el objeto de atender las demandas de la población de escasos 

recursos se contó con la participación del Fondo Nacional de Habitaci.2_ 

nes Populares. Sin embargo, muchas de estas familias no pudieron aspi-

rar a una vivienda porque no habitaban las zonas altamente afectadas, 

El Programa Fase II contó con un presupuesto de N$ 94 mil provenie.!!_ 

tes en su mayoria de creditos externos. 

Por otro lado,algunos lideres corruptos vendieron los certificados de 

afectación,en tanto, los ingenieros y arquitectos encargados de las 

obras del PRHP comerciaron con los materiales de las viviendas , con lo 

cual percibieron ganancins extras. 

sigue ••• 
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2.~,,;¿k, PA~+·I;b;rpi6I;6~··ii1t~¡·¡~c;x~r~Mos •·N~ ~lJBERNAMENTALEs . 
..•. . , .. ·· ~:. ':': ':X· ''EN LA··i'~ECoNsil!ubc~oN. · 

. -~, .. ~~--:~·-::~:.-:~: - .. :~~-j{ "~.~.'~~--~ ,:%}··<:~-~ ... ú\: .. n:.d.\~;t .. ~.;~:; ~~~~:~·-__ : ;:::~J:.~~ :; ",'·~:;·:<~: ... ---.-

La rec~JL~rJ~~:l~ri l~\ l·~ cr~~~:I·'.'ii~ i~~J11r~ involucró a todos 

los sec~~r¡~>J~ • 1fÍ·~&~i~d~d ~éii2~~á i ~·,h~ ~·~aii :úmero ·de organismos 

int~rria~io~~~e~ d~ Caract~~ ci~ii } iei~~idso · con cierto arraigo en el 

pais. 

La Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología vio la necesidad de 

dar cabida a las acciones de los organismos extranjeros. El 20 de mar-

zo de 1986, el DDF, en representación del gobierno mexicano, firmó las 

bases de concertación que habrían de regir las actividades de las or-

ganizaciones y asociaciones nacionales e internacionales. 

El 9 de septiembre de ese mismo ano se firmó un nuevo acuerdo de pa.E_ 

ticipación entre SEDUE, DDF y FONHAPO con el Fondo de la ONU para la 

Infancia (UNICEF), la Cruz Roja Mexicana, el CEMAD y el Programa Metodista 

de Viviende (PROMEVI), de igual forma participaron organismos nacionales 

como la Fundación de Apoyo a la Comunidad, el Patronato Nacional de Promo 

tares Voluntarios, la Universidad Anahuac, entre otros. 

Por su parte, la ONU prometió prestar ayuda por N$ 800 mil para la 

reconstrucción de casas-habitación, escuelas, hospitales y mercados. 

Los sectores beneficiados se mostraron complacidos por el cambio de vJ:. 

da que experimentaron, as! lo señaló el señor Ricardo Ruiz, habitante 

del inmueble ubicado en Peña y Peña número 73 quien vive desde hace 30 

anos en el predio. "Nosotros estamos en mejores condiciones, antes habJ:. 

tabamos en una vecindad muy fea, cuando vino el temblor mi esposa me dJ:. 

jo; ¿ qu~ vamos a hacer?, pero gracias a la Organización de las Naciones 

Unidas nos volvieron a construir." 
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si son adecuadas;· antes vivíamos en un cuarto redon-' 

mis hijos tienen sus recáinriras y tin baño para nosotros". (19) 

PEQUEÑA, PERO NUESTRA 

FOTO: Martha llernández 

La UNICEF ofreció ayuda a la pobladón que habitaba los predios ateE. 

didos por el PRHP y a las familias que vivían en vecindades no expropi~ 

das. El organismo otorgó 90 viviendas ubicadas en 7 lotes. 

Las actividádes fuera del Programa Renovación Habitacional Popular 

se tradujeron ~n·la cÓ~s'~ruci::ión de mil 471 viviendas que regeneraron 

los predios. de 20 vecinda:des, mientras en otros 13 se realizaron 247 casas 

habitaci6n' núE!vas. 

sigue ••• 
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LB. cuatro vecindades con Í:lpoyo·f:i.nanC:iero equiva-

lente al~~O ,:~~r ~i~~{~,f'd~l total de la acción del organismo. 

• C~n; reflpfc{~ ~ú~· ~;~~a Íle. J.a Cruz !Ío}a, ésta se destinó a la auto-

cesit~d~~p·;;·~~r~ éJ.ias b los jubilados; -

para las personas mAs n~ 

Lo~ ~~oyetí:o~ ;(le la Cruz Roja se agruparon de la siguiente manera: 

1 )·~i·s~~'.J~o~~cto ~e· construcc:i.6n que concluyó 549 viviendas y 506 
... """ -· ··-

mas e'ri' l¿J8_6,_C:ontó con una inversiori calculad~ en 5.2 miÚones de dala 

res.· 

2) El subproyecto de adquisición de terrenos a nombre de los damnifica 

dos cuyo objetivo era apoyar a 7 mil familias mAs del Programa Fase II, 

el cual destinó alrededor de 4.2 millones de dólares. 

3) El subproyecto de obtención de casas mediante ayuda de renta a 7 

mil familias mas, otorgando una cantidad de dinero para el enganche o 

la primera mensualidad, estimado en 500 dólares por familia y un monto t~ 

tal de 3.5 millones de dólares. 

Otro de los organismos internacionales que contribuyeron a la recons-

trucción fue "Save the Children" que en México funcionó como FUNDECAI 

desde 1975. 

A partir de noviembre de 1985, el organismo abrió un programa para 

el Distrito Federal que atendió a la zona del Barrio de San Miguel To-

matlan en donde se construyeron 85 casas, de las cuales 67 se entregaron 

el 12 de diciembre de 1986 dentro del Programa Fase I. En la segunda 

etapa de éste, se otorgaron 18 viviendas para igual número de familias. 

La colaboración de asociaciones no gubernamentales cobró especial 

atención cuando las iglesias protestantes y sus delegados, atendiendo 

el llamado de "solidaridad:' brindaron apoyo a los damnificados. 

Por tal fin, el 25 de septiembre de 1985 se creo el Comité Ecuménico 



.-'. 
, - ~c.: .::._:_ . '.-C, .,, .. • 

Para"· la ·'AYuda·· a .'Dá'rrinif:i.CBdOS c-q~-~~,- 'q~~ :-h¡b_i~~ ,_· dEr, eilCB~~~i~~~.:~~~-:~ca·n!_~-

lizar los recursos~frecid~~. por el e~·~~~rij~~~· y'~~ J.á~ ~iii~;~{~~·~ib~~~ 
t~li~iósa~ ~aci~~ales •.• ' .··· ..••.•• ; ... ··' e•ti;'. ,.;, )(· : •:;f~ •;; ~.······ •'' 

·El cJIAD ·~s'tabl~¿¡ó un vincúio; ~nt~e ias jfiiÜ*·~~~Í~ii.~~: ii·i~i;te~:-
Y los organ¡smos qtie proporcioiaro~ a~tidll É!t~~6;id~~ :} \ ?'( ;.;>~ 

El. Cornil:~ .implementó un prógrama ~·~·· c~m;ra;v~n~~ 'c!l \f¡~ierid~s destin_!! 
:::::· . ::._: ./·-. ' ·-. - .·. ':.: .... ·.:·:· _-

das a l~s fi;imil:Í.as Q1Je. no estaban organiZadas, El programa contempló 

la. c~~:f¡ d·~·~.200 v{viéndas y. se adecuó a las necesidades de residencia 

de las .ii~mÚ.ias; Pór .oi:ro lado, se colaboró en la reconstrucción de 2 

niú ·'l'iv:l~n~a~:··según ~l CEMAD; se calculaba que para 1987 se adminis

tradan 9·.Dlúiones cie dóla'res para la construcción de casas. 

En un año, el organismo benefició a 9 mil 758 familias con viviendas 

.nue.vas, se atendió a 17 mil 430 damnificados con el Programa Emergente 

y 8 mil 061 personas atendidas por el Programa de Desarrollo Comunitario. 

Otro de los organismos religiosos que contribuyó a la labor fue la 

Fundación para el Apoyo de la Comunidad A.C., creado por la Arquidiócesis 

de la ciudad de México como asociación ejecutora de las acciones en fa 

vor de los damnificados. 

A mediados de 1987, la Fundación contaba con 15 millones de dólares 

como resultado de las contribuciones de empresas en apoyo a la edifica 

ción de viviendas; el organismo entregó un total de 824 casas-habitación. 

En la reconstrucción colaboraron diversas universidades y centros 

educativos a través de proyectos técnicos para la construcción de uni-

dades habitacionales. 

Lu UNAM , la Universidad Anahuac, la UAM Xochimilco y Azcapotzalco, el 

Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Iberoamericana 

coordinaron sus acciones con los diversos organismos tanto nacionales como 

sigue ••• 
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I,ns organizacio11es no gubernamentales y las universidnclcs, 

~ran apoyo en la reconstrucción. FOTOS: Mnrtha llernánrlez 
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-.;'~.:.;:<Y-; ", ~-~,/~ 
.~:~~~~>~~~ ·~.:·-

in ter~a§i~~ªl.:ª·'./': > · t}~; .:/.:;i·;·· . ,: ; 

: ~1~:~1r~~:ti~~!f.~~t~~~~ta~f ~·:::~::::::::'." 
· sol~~~n~~ ~:: l{¡~~~~~ ~ l;~p?;~~fff Jg;J~ :~ii~~ i'se distribuyeron de 

la sigu¡ent~ mline~~': Z·e~'':J.~'é~i.;'~j_~''fMd~héis; 1 en la Doctores y 2 mas 
~-· ·.;"--" -~-.-

en la Buenos Aires. P,o'~ s~ p~i:'~e) el:fJii~~ Max Cetto realizo 16 proyectos, 

13 en lá Guerrero y 3 en ;Atlam¡)a;' el ·total de viviendas en este caso fue 

de 150. Por su parte, el Taller de Autogobierno emprendio, de igual fo.E_ 

ma, actividades relevantes como lo fue el trabajo del predio Manuel D.2_ 

blado 58, en la colonia Centro. 

Las viviendas se caracterizaron por su funcionalidad y adecuacion a 

las necesidades de los habitantes. 

Cabe mencionar que antes del temblor, grupos como Campamentos Unidos 

o la Peña Morelos ya estaban perfectamente integrados, lo cual facili-

to las cosas. El Centro Operacional de Vivienda y Poblacion, A.C. (COPEVI) 

contribuyó a la organización de los grupos, cuyo equipo de profesionales 

orientó los esfuerzos de los habitantes de las zonas devastadas y a los 

nucleos urbanos de escasos recursos con el fin de llevar a cabo los pr.2_ 

yectos presentados por las distintas universidades. 
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objeto de 

vivido la 

preferentemente.a los asalariados cuyos in 

gresos fúeran mayores a 2.5 veces el salario minimo, a través de un f.!_ 

deicomiso otorgado por el DDF. 

Los arrendatarios tenian la posibilidad de adquirir sus viviendas al 

negociar directamente con los propietarios de las vecindades que se en-

contraban -en su mayoria- bajo el régimen de renta congelada. 

La meta del proyecto fue ayudar a 150 mil habitantes mediante la ai 

quisici6n de 25 mil casas coa un presupuesto de N$ 50 millones. 

El entonces titular de SEDUE, Manuel Garnacha Solis, puntualiz6 la 

obligatoriedad de implementar nuevas medidas de carácter institucio -

nal para garantizar la soluci6n de la cuesti6n de la vivienda. 

Sin embargo, a siete años de instalarse los programas de reconstruc 

ci6n para las zonas devastadas, diseñados para ejecutarse a corto plazo 

debido a la presi6n social, y luego de cuatro años de administraci6n sa 

linista, aún existen remanentes de los sismos: el más importante pro-
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grama. de recoii"strÚ~cion(pl¡né~cÍb. p¡j~ J~Jt~Ü~.t el . á~ea de Nonoalco-

Tfatelólco todaví_a-~S'~á;.i~~,f~~i~?i~~~c~Íl·~i,~~~~~~de ia.•zona de la Alam~ 
"te ;~;y ··:}' ;_· ' 

da,. únó de lo~ drt:Lci:i aiiiimíirit~~;¡~ñ~J()~;; aóíi persiste; decenas de inmu~ ··-· :: ~;:<:-, .,L'.~,::--·(· '«::~ ---~,,~;z,:. 

bles permanecem sin §er~deínolldós •... 

Por .su:parte,J~~:organfaac:Í.¡;nes vecinales sostienen la propuesta de 

volver a la unidad para fortalecerse y poder incidir en la política 

urbana y social que satisfaga los reclamos de la poblaci6n capitalina. 

"Hace siete años fue sacudida nuestra ciudad por el terremoto, lo 

cual nos permiti6 conocer nuestra capacidad de organizaci6n y de lucha. 

Desde aquel suceso somos otros, nos hemos apropiado cada vez más de 

nuestra ciudad y podemos defenderla, nuestra lucha ha sido permanente 

y el reto va más allá de la obtención de una vivienda digna, queremos 

una vida digna en donde se incluya la educaci6n, la cultura, la salud 

y la participaci6n en la elecci6n de nuestras autiridades". (20) 

2.6 FUMANDO ESPERO, LA CASA QUE YO QUIERO; 

LA LUCHA Y LA ESPERANZA DE LOS DAMNIFICADOS DEL 19 

DE SEPTIEMBRE 

¿Cuántos anos serán necesarios para que las obras de reconstrucci6n de 

la capital mexicana, iniciadas a raiz del sismo de 1985, queden conclu.!_ 

das? E~ta es sin duda la pregunta que se hacen los damnificados que aón 

persisten en la ciudad de México. 

Luego de que han transcurrido 84 meses del terremoto, todavía existen 

importantes remanentes de los programas implementados a fin de atender 

a la poblaci6n afectada por el siniestro. Sin embargo, a un dia de re-

cardarse los trágicos acontecim±~ñIOs, el DDF inform6 que ya no queda-

ba ningón damnificado. 
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·de 'ici~\if\ii~'ré~i'di'i~~'á'~Aiiic~dC>s de aféctación, los cuales fueron 

átend.ido~·:~:n~:;~~f~epÚ:~~b}:·~';; 1985 y 1990 por los organismos de vivie!!_ 
'~;,-; .. ~.-;_¡;o-.,;::_ ,-;:¡---~ ,,,,.,~;, ,. ~--:' ;'~ 

.. da qlli~ll~~~':~~r~~¡;~(j~ill~\l:otal de 39 mil casas-habitación. 

Poí-'su,cp~~te;/~1·'délegádo de la Cuauhtemoc, Guillermo Orozco Loreto, 

;e~al~''qJ·;;de ·los 121 albergues construidos por las autoridades de la 
·" ,·;, .. : 

demarcación y los 130 habilitados, sólo quedan 7 que mantiene el gobieE, 

no· capitalino y cinco a cargo de organizaciones vecinales. 

Ante esta afirmación, los representantes de la Unión de Vecinos y 

Damnificados 19 de septiembre (UVyD) puntualizaron que 500 familias no 

habían recibido atención, independientemente de los habitantes de los 

edificios afectados de Tlatelolco en donde se calcula que existen unos 

800 inmuebles sin reparar. Las organizaciones vecinales establecieron 

un deficit habitacional de un millón de viviendas y 14 mil casas con 

alto grado de peligrosidad. 

Las obras de reconstrucción de los inmuebles dañados de la Unidad 

Nonoalco-Tlatelolco se han visto retrasadas, lo cual ha originado un 

incremento de 15 veces mas del presupuesto original, calculado en 38 

millones de nuevos pesos. Actualmente rebasa los N$ 500 millones, sin 

que se hayan entregado oficialmente los departamentos. 

Las construcciones que se encuentran en reparación son: el Ignacio 

Zaragoza, el Lerdo de Tejada, el 20 de noviembre cuyos trabajos de r~ 

construcción iniciaron en agosto de 1992 y el módulo C del edificio Chi 

huahua, el cual se encuentra habitado en las secciones A y B. Por otro 

lado, las obras del Atizapan aun no se inician, luego de 7 años de es-

pera. 
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MECANISMOS DE SEGURIDAD 

';:;:;:,,:je: 
''1··:; 
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. . . -
' .' : ·. 

~iU~c.-
lllME IJI': ()lJE l'l~ESllMFS \' '{'¡.: n11rn IJE QUE CARECES 

FOTO: Mart:ha llernnndez 

lle acuerdo a la UVyD, nl menos 52 familias de damnificados con ce,E_ 

L i f i.cados origina l_ps no han recibido respuesta a sus demandas, 'asiffii.::!_ 

mo i.nf'ormaron que de lo:-; 32 edificios con fracturas mayores, :,ninguno se 
- . . . 

hn critr.,11ndo. con los mlni.mos requerimientos de seguridiid;·.· 

1:.U rc¡iarac'llm del rlrc)riajey de las tuhedas dei agua ha sido deficie.!!, 



-, .. ,, 

te• debido'ª ·l~~ui~lii~dió~ :d~ ~~t~ii~les 4~·;m~Íl.~,~;~~l:f.d~d;'.; Lo~;moradores>••· 
- , .. -, ·»-:.-.~- -~>: .. >>-.:»~.--.'.:~. -~: _:::: ¡ 

de l~~ ·: in~tleble~ ha~· e~~-~n~°i~d~ ;e~' 'los '~eí:'vi_c:i.Ós\ ele !limneÚa ambulante 
-·e 

1>;:-: :,-·,_.:(o '.\¿~~~~:;~~'ó--,,;_;f ~>,; ;,¡ <':A.-··-·,:_: '!,,-~-

Un paliE1E~v~:é.:8üs ¡pro~"1~ín~~~;1 • "· .. ~-~~ ~L.. ' 
En. el caso.'del edificiÓlS de s~~ti~~b~e; liste presenta una inclin.!!_ 

ción sup.erior• a .lo permisible, con lo cual se violan los reglamentos 

de seguridad, aun asi, la construcción sigue habitada. 

Cuauhtl!moc Abarca declaró que la negligencia en el proceso de recen~ 

trucción ha afectado a 400 familias de damnificados. El líder indicó 

que la incapacidad de las autoridades ha originado que 150 núcleos fam.!_ 

liares fueran desalojados de la zona, sin que se respetaran los certifJ:. 

cados de afectación. (21) 

Ante la creciente presion social, el Presidente Carlos Salinas de 

Gortari giró órdenes al regente capitalino, Manuel Camacho Solis de i!!_ 

vertir directamente en Tlatelolco y de garantizar que los rezagos en 

materia habitacional se terminasen. 

Por su parte, el jefe del DDF asevero que las familias que no han si 

do atendidas por el gobierno y por las organizaciones sociales se debe 

a que estos grupos no han sido localizados y puntualizó: "Estoy seguro que 

podemos solucionar ese problema'.' 

De igual forma, se refirio a las 52 familias de la colonia Roma con 

certificados otorgados por SEDUE quienes no han recibido su vivienda y 

menciono que se le hacia una cosa muy rara. 

Los 52 núcleos afiliados a la UVyD tienen parados los proyectos de 

construccion de viviendas en Orizaba 209 y Colima 214 debido a que 

FONHAPO detuvo los créditos por cuestiones juridicas que no se han P.!:!_ 

dido resolver. 

Por otro lado, las mesas directivas de los edificios Chihuahua, Gen.!:_ 
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ral Anaya'/AÚzapall.! 'Presidente Juarez, Guanajuato y Zaragoza coincidi~ 

que el burocratismo del FOVISSSTE y del FONHAPO constit~ 

, yeron,, un grave riesgo para las viviendas ocupadas por 200 familias y 

que,el retraso en la entrega de los m6dulos de dichas construcciones 

afecta a 680 núcleos familiares. 

Aun cuando los inmuebles siguen en reparaci6n, a los damnificados 

se les continúa cobrando el pago por los departamentos; como compraba,!!_ 

te se les otorgan certificados de adjudicamiento de vivienda que cam-

biaran, según el FOVISSSTE, por otro documento al finalizar la recon~ 

trucción. Las personas afectadas que tuvieron que abandonar sus edifi-

cios fueron alojados en el Tecpan-Puebla, del cual fueron desalojados 

posteriormente por ser inhabitable. El Fondo Nacional de Habitaciones 

Populares desconoce la documentación, argumentando la falsedad de los 

papeles, aun cuando siguen los descuentos. 

Los damnificados se pronunciaron en contra de los dirigentes que ene!!_ 

bezan la lucha para la reconstrucción, entre ellos Cuauhtemoc Abarca y 

Pablo Ruiz -miembro de la desaparecida Coordinadora Unica de Damnificados 

y contra Antonio García -de la Coordinadora de Cuartos de Azotea- quienes 

se han convertido en acaparadores y revendedores de departamentos, se-

gún informes de los habitantes de Tlatelolco. 



... ·. e·/, ... 
Los· ca,mpamen~os, ideados 

afectadas por los .sismos, se convirtieron al paso de los años en una 

alternativa de vivienda para centenares de familias. 

De.acuerdo con el delegado de la Cuauhtémoc, Orozco Loreto, los mi 
dulos que existen en su demarcación se encuentran habitados por inqu.!_ 

linos con problemas legales y moradores de vecindades que han integrado 

organizaciones vecinales y estan a la espera de recibir sus casas. 

Por su parte, la UVyD 19 de septiembre comunico que aún persisten en 

la capital mexicana 2 mil familias alojadas en campamentos, de los CU!!_ 

les el 25 por ciento son damnificados directos del terremoto. 

El gobierno capitalino no solo ha desatendido el problema sino tam-

bién ha permitido que cada vez se sumen otros campamentos. De esta fo!_ 

ma, los albergues se convierten en un modo de vida precario que se une 

al ya deporsi conflicto urbano. 

Caracterizados como cuartos redondos de tres por tres metros, en 

donde duermen y cohabitan todos los miembros de la familia, que gene-

ralmente es numerosa; en donde mi pared es también la del otro, mis probl~ 

mas atendidos por oidos clandestinos, en donde la intimidad no existe. 

Movidos por la necesidad y por la esperanza de que algún dia se so-

luciones su situación, los habitantes de estos lugares guardan pacien-

cia en los pequeños cuartos de Puente de Alvarado numero 37 y 38; en Alle.!!. 

de, ahi muy cerca de la Lagunilla; en la calle Rodriguez Puebla 35; en 

Lecumberri o en Peña y Peña número 22 y en otros sitios mas. 
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CULOldN, COLORADO, ESTE CUENTO NO HA ACABADO 

FOTO: Martha Hernández 

Tras una reja que separa nuestras vidas del campamento, se encuentra 

una ama de casa, único sosten de su familia; una mujer que todas las ma 

- -~n~i.'as diJz¿¡:_é¡loF"ios ~baños - múltiples hacia el pequeño local en donde 

r.repara e_l desayuno de sus hijos. A las nueve se dirige a su trabajo en 

dbnde:pretende olvidar la historia de su vida; una existencia que re

cuerda la muerte de su esposo quien muriera en el culllpÚ~i~nto:de su de 
• • • • e 

ber la noche c¡ue asaltaron·. la fábrica. de ~opa "Creaa?n~é: dé lana Mar-'. 
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otorgaron 

cuales, tuvo que pagar los gastos de defunción 

Castrej6n Romero. De ello hace tres años. 

que se resolviera el problema de la indemnización por 

marido, .la señora Luisa t.:utiérrez elaboró un escrito 
_,,: \_,. '.,:./-.'· ·, - - --- ''/:·- ·-·-~-- ... --

ª la•:Primera :nama·, Cecilia Occeli de Salinas para solicitar sU ayudá 

ilelÍÍandar 'una ~i.v:i.e~da; el documento se perdió, luego de pa~ar, en ~¡ . 

' S f~~f ,j~,:f ::''.::::::,::'.,, ':,::·:::::,:': '.~::·~,. ho .•.•. 
:.~.!.· :'. :·' ·" ·' - ---::~ ~",_;_• 

e do a}o'íida'·:ilara reso!Ver su problema habitaciona1 y e1 dei resta aF~us 
·•···. v:2f~~rfc()~ l~ ¿ofl.l'boración del profesor Hijinio de la~~cu~c!al-ia'~i. 

món Bolívar y bajo el sello de la institución educativa, ha mandado 

nuevamente la solicitud para obtener una casa.:..habitación dirigida al dele 

A NOSOTROS NO NOS LLEGO LA RECONSTRUCCION 

FOTO: Martha Hernández 



gado de.·la''Cuauht~moc. "Nadie nos hace caso,: nuestra organizaci6n no ha 

·ten.ido' respuesta y nuestra estancia aqui es in.cierta". 

ºA t¿do nos acostumbramos y como Jas:'.rentas están tan caras allá afu~ 

ra, pues ni modo; sin embargo, yo sigo·lúchando por tener una vivienda di_g_ 

na, ¿no cree? La mujer enlaz6 sus manos· y dijo: "Ahora le voy a escribir 

al subsecretario de vivienda~ 
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2; 8 EL CONTROVERTIDO' PRÓYECTO':ALAMEDA' 
',','"" _·:"'; ~ - ;: :· '. '·'· ' , -· ;· ·~.:.·.·.:: 

.'. · .. ·.-'.:·:·:.··.·.·.··· .. - i~.·.-~~ •.<~.;· :·_:-.. " -· :- .. ; .·.-~' ·~:,~) ·,_,._;~;~.' .. -_ '\)tg.:~-i!:t; .-- ,;:··~.-· ,-~~_r·, ;;,,-,' _:_::;'~º-~ . . · ' 
·:~::};·.~-·:-~._,.· ~<;' ./ ... ~:·;;~:~: ~-,'.:I~.;,-'";,,¿; ,,, _.d;. _,_ 

O~~o ;~~ct~i ;l~·;c)~,ta~~~;~~ x¡.~r~fttn~~j§~ü~: de'·fa ciudad de M~xico 
·. io co~si:~tt~i,.f ~i. Af;~ Íl~\l~";'.Al~m~~~·· ·~~ .. dÓhdé ;~ef~~n~~en innumerables 

~düi~~C::i.an~~'.~:lf1 démol.ér. Lb '·' ]'"'.( ,, ..... · 
' Lii·'d~~¡;~·~¿~í¿'ri d~l iti'Jl~~~ s~~ t'ó d~ji~'~, inn¡uebles y los daños par-

dales o't~taie~'\i~·;l.ci~·si~~d~~· h~t~les como el Regis, Alameda, del Pr.e_ 

do, BAME~, RF'~~:,· ~*~i~~o~~~s; 'llev6 a plantear, en los tres años pos

teri~~e~ al·~~sgo, ia riecesidad de reconstruirla, por lo cual se expr~ 
. piaron ¡>p!d:Í,iis; y'se'•construyeron viviendas a cargo del PRHP. Sin embaE_ 

-. ' . : -

.go,: tos.' ¿nÚ:os: edificios que se demolieron fueron los de alto riesgo. 

No fue sino hasta 1989 cuando se otorg6 el carácter de proyecto pri~ 

ritario a la regeneraci6n de la Alameda a fin de restaurar la zona ho-

telera, de restablecer las actividades economicas y de frenar el dete-

rioro del lugar. 

Por tal motivo, se propuso iniciar los trabajos en el area sur que 

comprendía originalmente 13 manzanas, localizadas en el cuadrante que 

va de Balderas al Eje Central y de Avenida Juárez a Articulo 123, 

Los estudios se encomendaron a los urbanistas y arquitectos de mayor 

renombre, entre ellos: Luis Ortiz Macedo, Mario Pani y Eduardo Terra -

zas. 

El gobierno capitalino impuls6 la participaci6n de los propietarios 

con el objeto de fusionar los predios y de permitir la funcionalidad de 

los proyectos. 

Un año despues, el DDF dio a conocer la creaci6n del Fideicomiso Al.!!_ 

meda que habría de adquirir los lotes. Aun cuando no entro en operaci~ 
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'1'' -~,T.;;· ~jf<:, ~·.~:::~: ~~;·:.~-~ <~::•.·, __ __,:. .-. '-;-'":-,'. --~- ~"" ~oo, ~·"-':_Y 

miento de una !tier't!e ~?~s:I.~~: J~i> p~r~~· d~ l~ic;~~e~o~ par~ <l_e~~lojar a 

~~:~•}nqJ~jf;~;J.~·.~·~; ,~~tJt~.~~t···•:,~~e¡~: _J~'.;_áifJ~d:i.fs~}~·i;i~e~fd~---•~-u~ ·los 

predios ·~sin 'ariendatários .ccostarián 01ás. •i:os~:~;~;¡d~dor~.S ¡~:l.ci~ro~ .:iú.!,' 
; . ·->~·.::_,, 'z,~..,., ~;:-·.:·D .:;.,{,._-~ ::}-r~ · · <·t~: .. -:>' ... ;;{/ ~ ·-· · 

i:ios• de désahucÚ)'lpdr :t~riiliiikci6n ,de ·~ontrnto y '.susp~ndi.eroil los ser~f 

C
-l.(O: S: .• ·-•. ~;'.~ ,·_~::·2·:! ')'_}:-_: .l::~\1 _,,:;:_" ~ ,,.··.:::-: . 

- )/ ~-, :i-:'; '··~ -':~,;{-: l''-•· . 

D~ralt~~ 'Í~~;'1~j{~;~~~··s~~~ _anos solamente se realizaron estructuras 

provisi()ll~l~~ ~!~~·~duparlos como estacionamientos, ferias y tianguis. 

- EL17 de _enero de 1992, el Departamento del Distrito Federal y las 

.diversas .·organizaciones sociales, entre ellas la Asociación de Reside.!!_ 

t~s,.-firmaron el Acuerdo de ~riterios sobre la Regeneración Urbana de 

la Zona Sur de la Alameda, en donde se establecieron las normas minimas 

de operatividad para el proyecto de reactivación del área. El convenio 

se pronunció por el respeto a los derechos de los inquilinos, de los 

propietarios y por la realización de un programa integral de restruc -

turación. 

La primera etapa de restauración del lugar la constituyó el Proyecto 

Alameda al darle luz verde el 21 de julio de 1992, después de un largo 

proceso de negociaciones. Su inversión inicial fue de 350 millones de 

d<llares. ( 22) 

El controvertido proyecto se concentró en las 13 manzanas cuya su -

perficie comprende unos 150 mil metros cuadrados divididos en 117 pre-

dios, de los cuales el 51.4 por ciento de ellos se encuentran baldios 

o están abandonados. 

El director del Proyecto Alameda, Ricardo Villalpando señaló c¡ue no 

se realizarian desalojos e indicó que el DDF apoyarla a las familias 

afectadas por la rehabilitación o demolición de algún edificio a traves 

de créditos blandos ante los organismos de vivienda. 
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•~ºé'iiéiai ·.con ~i'é!lnviiriii·~i" §~t~;.;~fan Urbana que tiene firmado el 

De~~~tZ~e~ii~;¿.~;n ;'~i .fRl'ó~~v~i¡ \~~o·~ .lo~ d~I'~chJhiib.ie~tes'. ~ue ésten al 

coir:i.~!ite'tbnr;·u~J~~~~t~ci.~iies" y:~é~ri ·c6n'sidera'.dos sujétos de credito 

seran • benéficiildoa;: • ' /< . . ' . 

De iiguaffJ;ma, ~e ~á~~6 que se garantizada el financiamiento p~ 
ra la adquisici6n·• de locales destinados al comercio y a oficinas, asi-

mismo para realizar las gestiones de tramites de licencias y permisos. 

El proyecto, que preve un desarrollo turístico, comercial y bancario, 

tiene estipulado la creaci6n de una Torre de Cristal de 21 pisos en el 

predio que ocupaba el Hotel del Prado, sobre Avenida Juarez, dentro 

del·•area de la manzana 16. El inmueble se destinara para el uso de of.!_ 

cinas. 

El diseño arquitect6nico fue elaborado por la empresa DANllOS en co-

laboraci6n con RTKL, firma estadounidense con sede en Dallas, Texas. 

DANllOS es propietaria del 49 por ciento de la manzana; sus principales 

accionistas son los señores Guindi y Dan:els. 

La compañia consider6 importante narle publicidad, por lo cual se 

origin6 una gran controversia, luego de que en los medios de comunica-

ci6n de Los Estados Unidos se anunci6 el proyecto. 

Por otro lado, dentro de los planes de regeneraci6n econ6mica tam-

bien se pretende remodelar el viejo edificio de la Marina, considera-

do como patrimonio hist6rico, a fin de convertirlo en un hotel de lujo; sin 

embargo, a casi un año del proyecto, aún no se sabe con exactitud cual 

sera el uso del inmueble. 

Otro de los planes con mayor número de posibilidades es el de la re 

construcción y edificaci6n de estructuras para comercio, oficinas y ho 

teles en la manzana número 20, cuya area es de 22 mil metros cuadrados • 

Algunos inmuebles como el Hotel Alameda se reconstruirán y remodelaran. 
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~figI~~~~~~n ·J~~~n~e ·de . incertidumbre entre 
•'f''. '>i.::~ , __ , - .. ~·'·''· >; ~ '.·/::~ ·.,:,:. _·¡;~·- -<---~~}". 

los Veciriíi~ y ·COme;c::Lall~iúi':'de ·. úí zona\ Yi.~~ habitan tes de las añosas con~ 
ú-> -A '-'-·:<·-;;,•';:_ 

trucC.iones vivéri en constante zozobra ante el temor de ser desalojados. .. ._,·,--__ -._· .. , . ' : 

Concepci6n' Bueno., presidenta de la colonia Alameda Centro indicó que 

los mas afectados serian los comerciantes a quienes posiblemente se les 

asigne otro lugar en donde tendran que reiniciar sus negocios, por lo 

cual espera que las autoridades cumplan la promesa de impulsar estímulos 

financieros para las personas que resulten afectadas por la reubicación. 

Por su parte, el licenciado Carlos Cabagne, representante de la As!}_ 

ciaci6n de Residentes, Comerciantes y Trabajadores de la Zona Alameda, 

afirmó que el gobierno capitalino ha tratado de desalojar a los morad!}_ 

res del area desde 1985 y subrayó que es injusto que con este proyecto 

se pretenda eliminar y reducir el parque habitacional. (23) 

La Asociación, integrada por más de 600 familias, pugna por la res 

tituci6n de terrenos cuyo costo sea similar al de los lotes que ocup_!! 

ban. 

En tanto, Alianza Vecinal estableció que no se oponen a la reactivación 

económica de la zona ni a la transformación de ésta en un centro urba-

no del siglo XXI, siempre y cuando las ganancias no se concentren en 

unas cuantas manos. 

Todas estas cuestiones han llevado al establecimiento de un grupo de 

trabajo constituido por las organizaciones del lugar y por los represe.!!_ 

tantes del Departamento del Distrito Federal. 

A través del programa Integral de Regeneración de la Zona Sur de la 

Alameda, cuyos antecedentes se remontan a la política de modernización de 

la ciuda en la década de 1960 y al Proyecto Alameda de 1992, se pretende 

reactivar la economía de la capital, renovar el espacio urbano y propiciar 
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CÓOSE!T'Va,dlm y mejoramiento de :los mo,numentOS histÓr:i.C:.oky a~tf~ 
la inversión privada; mejorar y ampliar 'los servicios 

procurar el restablecimiento del equipamiento urbano y ecoli 

de la comunidad de la zona en la def i 

LA /.ONA "" LA Al.AME!l1\ A LA ESPERA DE LA INVERSION PRIVADA 

FOTO: Martha Hernández 

Asimismo, el equipo de trabajo planteo la necesidad de cuidar que 

los derechos de los arrendatarios y de los arrendadores se respetaran, 



-
~-)'~: < .'!-':· ·. ""'~~:;. . --~~::;, .. ;º:::~~- :~ii:~·~ ~.~·-· -·, 

por. lo .cual• se • ~~o~:~o ~i rill~ ~~; 2oi~6()~~:a ~n 'l~ g:s,ti~~ de.crMitos 

para vih~rid~;()·~~oi~ctis g~adcl~ ~~' pi~~e~~ara~- sentencias de juicio 

inquiÜ~~~i.i~:n ¿~'!t~~·~d·~~ J.~~ ~esidentes de las 13 primeras manzanas 

del proi;{i~}?á'dr~dÚa~os como tales antes del acuerdo. 

'ne ig~iil;.forma', sepretende concertar las propuestas de reubicacion, 

o bien r~spetar el arraigo con base en el programa de incorporacion de 
·-'· : . 

nuevá pob,lacion -~l Centro Historico; instrumentar un proyecto de casas 

y garantizar que los trabajos de construccion o rehabilitacion, prom~ 

vidos por los inversionistas, cumplan con las disposiciones vigentes en 

la máteria. 

El programa contempla la realizacion de un estudio sobre las pote.!!, 

cialidades del uso del suelo que determinará las bases para la realiz~ 

cion de los proyectos de vivienda, rescate patrimonial y del medio am-

bien te. 

El diseño del mismo está a cargo del arquitecto Angel Mercado, urb~ 

nista del Grupo Origen quien ha realizado investigaciones sobre el im

pacto de las colonias alecla~as a la Alameda, como es el caso de la Ta-

bacalera, Guerrero, Santa Maria, entre otras. A este programa de rege-

generacion se le otorgo un presupuesto de 440 mil nuevos pesos solo p~ 

ra el análisis de diagnostico. 

En la primera fase del estudio se determino la existencia de 13 mil 

132 habitantes; 3 mil 719 viviendas, de las cuales el 65 por ciento son 

de alquiler; una superficie de 100 hectáreas y, segun los censos de p~ 

blacion y caracterizacion del uso del suelo, existen 37 empleos disti.!!, 

tos del mismo, entre ellos: edificaciones de la administracion publica, 

comercios, venta de materiales de construccion, hospitales, centros re-

creativos, hoteles y sitios de informacion. 
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Los· trabáj os ile' i~v~~Ú~~~i~ri' S:r~cij~ro~ l.a posibilidad de realizar 
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.mil vivierídás nííe.vás en una:su~'~rficie:de'0 l00°·mil met_ros cuadrados; 
'---0"" '>'r:--;, ,,:;y---.~,_-;~~· .· - - ·º 

mejor;,.r .5()() ~~ 2S·miI;niel:r¿~c~·~d~~do;f.iÜcrementar, si es necesario, 

a 21 ·habitantes ;procurar l~ r~~cu'tac¡ón económica en 400 mil; mejo-

rar 25 mil, con lo cual se.pretende contar con una extensión total de es-

pacio urbano de 500 mil metros cuadrados, 50 mil de terrenos mejorados 

y 100 mil correspondientes al patrimonio histórico y artístico. 

Las actividades del programa se realizarán de manera inmediata en 

las 13 manzanas frente a la Alameda y las 8 ubicadas alrededor de la 

. CiudacÍei~: (24) . 

Por ':otra· lado, el proyecto de vivienda, planteado en lo que será la 

s~gÚn~~' .. fase• de'l Programa Integral de Regeneración Urbana de la Zona 

su(de:. la· Alameda, se está pensando en función de los habitantes del 

lugar quienes perciben más de tres veces el salario mínimo, según los 

datos del censo. El se~or Jiménez, miembro de Alianza Vecinal informo 

que por ello, se constituirán viviendas de 60 u 80 metros cuadrados, 

de tipo medio, 

A fin de promover· la inversión privada se creará una agencia de fo-

mento de participación de capital o una inmobiliaria que se encargará 

de vender los lotes y de gestionar los trámites correspondientes, con lo 

cual se pretende reducir el costo de los inmuebles. 

Sin embargo, todo ello se encuentra en el proceso de análisis e in 

vestigación, habrá que esperar la determinación del uso de suelo y las 

posibilidades de las 64 manzanas, pero especialmente se pugna por la 

realización de proyectos en donde se equilibre de manera racional las 

condiciones naturales y arquitectónicas de la zona. 

Los 250 casos de desalojo tendrán que esperar la respuesta de las 
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autoridades que permanecen al margen de toda resolucion, mientras la 

ARDF y las organizaciones del lugar estAn a la espera de los result.!!_ 

dos finales del estudio de diagnostico y a la participacion de los i.!!_ 

versionistas en la Alameda. Los habitantes y comerciantes reconocen 

que solamente con la unidad y la participacion en la realizacion de 

los proyectos podrán resolver satisfactoriamente sus problemas. 
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;Eii-Ún'ii dé~lii~:icí'JC:~r~móriú1 :1uctuosa, _el Presidente Carlos Salinas de 
.'·"(/ f: 

Gortari--s~~aló}'. ';HÓy', ~~cordaníos algo que no debemos olvidar: la capacidad 

de los me:~c~~o:s -~~r~'-' ~nirnos y trabajar en la tragedia y, sin lugar a 

dudas; -- en: 'las tareas 'de prevención 11
• 

El homenaje en recuerdo a los muertos del sismo del 19 de septiembre 

de 1985, que inició a las 7:16 y terminó a las 7:19 de la manana, sir -

vió de marco para que los vendedores ambulantes encabezados por Guille!_ 

mina Rico, manifestaran sus demandas. 

Al finalizar el acto, los comerciantes hicieron una valla al Ejecut_f. 

vo quien se encaminó rápidamente al Palacio Nacional, acompañado por los 

secretarios de Marina, Luis Carlos Ruano Angulo; de Defensa, Antonio 

Rivielo Bazán; de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, y el regente 

Manuel Camacho Solis para evaluar los trabajos de prevención de catás-

trofes, 

Afuera del Palacio, los ambulantes esperaban pacientemente a que CO_!!. 

cluyera la reunión, cuya duración fue de 45 minutos aproximadamente, p~ 

ra manifestarle al Presidente su adición; en tanto, un par de soldados 

vigilaban los acontecimientos en el techo del recinto y en las puertas 

del mismo. 

La conversación recurrente entre los comerciantes era la preocupa 

ción de su posible reubicación en locales que se construyen a fin de so 

lucionar el problema del ambulantaje. 

A las 8:00 de la mañana, Salinas de Gortari abordó el automóvil ofi-

cial en donde viajaron también los secretarios de Estado que le acompa

ñaron. Una vez en el vehiculo, éste salió por la calle de Pino Suárez 
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pres~~te~;'~{~iít~~~:~;;··~1·· zóci'aíÜ;;s~\oréaba: "Sa-Ú-nás, Sa-li-nas"' vi 
o·e;.,,._-.J~:r • .-:,_ ... :~-;!'~' ,, .,''· , .. -_ ·--~,~ . ' - - ' , 

~l;•s~ii(jr'.i:~i:~i~~icl~nt~, qÜe Dios lo ayude!'. 

• P;;'~ of~~· i~cl~i'.\ ;·~n ,cionmemoración de los tragicos acontecimientos, 
.,, ?'¡<' ~ 

se ~~~].¡~~~º~ ~~~· in~~·ifestaciones, la primera de ellas enarboló las 

áccio~~sF<1~iii1o~imi~nto Urbano Popular que ha superado la mera acción 

reiviri<lic'átiva para transformarse en una lucha por rescatar a la ciudad. 

c~~;ignas 'en memoria de los muertos, la vivienda, la capital y la 

dém'o~racia fueron coreadas por los manifestantes que partieron del 

'Centro BursAtil en Reforma, en dirección a la Plaza de la Constitución. 

'Con sombrillas para cubrirse de la 'inclemencia del sol, los miem-

bros de la Asamblea de Barrios, de la Alianza para la Integración Vecinal, 

de ·la Unión de Colonias Populares, entre otras, se pronunciaron por la 

creación de una nueva política de vivienda y una mejor oportunidad pa-

ra la apertura democratica. 

Las demandas dieron paso al silencio1 minutos antes de que ingresaran 

al Zócalo, en señal de duelo. Al arribar al centro de la Plaza fue colocada 

una ofrenda que decia: "En memoria de los caldos en el 85 y por la demo 

cracia". 

Ramirez Cuéllar puntualizó que la gestión de las autoridades de la 

ciudad ha sido poco eficaz si se evalúa en relación con las decenas de 

campamentos de damnificados que aún persisten en las demarcaciones 

Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. 

A las 17:00 horas, los grupos integrantes de la ANAMUP iniciaron la 

marcha por los caídos y por una reforma radical del gobierno capitali-

no que partió de la plaza de las Tres Culturas. 
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i~s;'.ma-;;tll.s .y' los carteles qtÍehacian memoria de 
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lós muertos 'del;'l9 de',se¡ÍÚembre; acompañadas de las viejas consignas: 

. "Gobi~~~~f(:~~;~~p~b;·#j~~i ~stamos de luto!' 

, ;El é!o¿~~n'i~~te. ~u~ ava'llzaba por Reforma, hizo la primera de dos par~ 
das· fre~f~e<~;i~;;roc~~ad~tia iGenerai de la República con el fin de dema!!_ 

dar la·l{beJación·de (lre'sos'politicos detenidos por integrar la lucha 

popul~r •. La segunda· de ~lÍa~'; iJe' ~rl. l~ Plaza: de la Solidaridad, en don 

T~mados·de.l~~ 11l~Ü~s~;;1~;';~ftfsl~~~~1iJj:~Frente del Pueblo (FP), del 

UCAI-DF, del con{it:l! de D~'.f~Jfal'~~~ik~~fi~~~t~, de la UVyD, del UCOTyL, 

de la ÚPREZ, ;entf~ d~~a~~'·il~ui'~ro.~·pcir i~C~alle de Madero ante la am~ 
naza lluvia:> 

Una vez en el Zócalo, Alejandro Varas, dirigente de la UVyD 19 de 

septiembre afirmó que a siete años del sismo se recuerda a los muertos 

con una memoria digna, activa, con una remembranza combativa y subrayó 

que la reconstrucción aun no ha terminado en Tlatelolco, que todavía exi~ 

ten 400 familias de damnificados. 

Alejandro Varas manifestó que la Asamblea Nacional del Movimiento 

Urbano popular plantea la necesidad de reformar de manera radical la 

estructura del gobierno de la ciudad de México, "no sólo modificaciones 

administrativas". No basta, apuntó, con maquillaje en las estructuras 

ya obsoletas de gobierno que no responden a las demandas de las organl_ 

zaciones populares. 

Por su parte, José Santos, el segundo orador, indicó que la capital 

no ha olvidado la tragedia del 19 de septiembre y subrayó: "Tampoco ha 

dejado de pensar en la enorme responsabilidad que tiene el gobierno.No 

sotros sabemos 1¡ue el fortalecimiento del MUP ha logrado agrupar las 

cada vez más numerosas y apremiantes necesidades y demandas surgi -
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das en. un momento. 

Para Úrializai-'~i' aétri; 'Anl:oriio García, representante de la 

Unioll d~~¿Íl~~fJ~;d~d~~;f~a' :: ;~~uiiino~ de Tlatelolco, afirmo que "el 

níC>vim:i~nfi'X~~a~Jv~;¡,ÍIS'i:antlo nuev~s formas para existir como una vi-
,. ·~ 

si6ri cr:Ctic~);~f~~t:¿:á las políticas gubernamentales que no favorecen 

lós 'i~teI"~~~~; ~Jpul~~e~': 

Gardainsl:o•~1 gobierno a permitir que se lleven a cabo todas las 

manifesta~imies' -áe~;'~ovimiento ante la creciente demanda de la sacie-

dád 'de convertir• a la ciudad de Mbico en un estado más, con un congr~ 

só.-local;.-un 'gobierno propio y democrático. 
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C A P I T U L O 3 

SI LAS PALABRAS CONSTRUYERAN •.• 

YA TENDRIAMOS NUESTRA CASA 



de las pr,inC:ipales demandas de la 

tener una casa digna y decorosa. 

una 

ob-

El, 'de la vivienda, se ha convertido en un problema de primera mag-

nitud, cuya complejidad abarca el proceso por el cual la carencia de 

una morada se transforma en una cuestión social, económica y política, con 

sus causas y manifestaciones concretas. 

Tener una vivienda digna y decorosa se ha transformado en una de -

manda social que se une al reclamo de elevar el nivel de vida de los 

trabaJadores mexicanos. 

Los politicos y líderes nacionales han encontrado en la cuestión 

habitacional una de las mejores formas de proselitismo en sus campañas 

políticas. 

En las elecciones de 1988, el tema de la vivienda fue abordado por 

las diferentes corrientes partidistas, tal fue el caso del candidato 

a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Instit.!!_ 

cional, Carlos Salinas de Gortari quien propuso la creación de un es

quema integral a fin de continuar con los esfuerzos de construcción 

realizados en los años posteriores al sismo de 1985 y aprovechar la 

experiencia en la materia. 
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SALINAS DE GORTARI 

El 4 de febrero de 1988, en la ciudad de Campeche, el candidato del 

tricolor a la presidencia de México abordo el tema de la vivienda en 

colaboración de siete conocedores en la materia, en donde se subrayo 

que el proceso de gestion de crédito ha estado a cargo de promotores o 

grupos asesores que olvidan a la población a beneficiar. De igual for

ma, se menciono la necesidad de crear reservas territoriales y de prom!:!_ 

ver la participación de la sociedad en los procesos de producción. 

En la reunión se puntualizo la obligación de profundizar en una P!;!. 

lítica de descentralización que permitiera una mejor distribución de 

los recursos y una mayor coordinación de las autoridades para llevar 

a cabo las acciones en materia habitacional. 

El aspirante a la presidencia afirmo que el trabajo en la promoción 

de vivienda pod!a estimular a la industria de la construcción y gene

rar empleos, sin llegar a convertir al gobierno en un constructor, s.!_ 

no a abrir opciones financieras y administrativas con el fin de des -

plegar la capacidad de convocatoria del Estado para crear un programa 

que se atreviera a mirar mAs allA del limite sexenal. 

Dentro de su campaña presidencial, Carlos Salinas de Gortari se re 

firio nuevamente a la cuestión habitacional el 12 de diciembre del mi~ 

mo año, en la ciudad de México, luego de celebrarse una reunión en do!!_ 

de se trataron los tópicos del suelo urbano y de la vivienda. 

Salinas propuso diez puntos para avanzar en la solución del problema 

de la vivienda en el DF, traducidos en los siguientes asuntos: 
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El primeI'o'de ios bhjeGvosfue fortalecer reservas territoriales 

y. c~~~~tif:t@tJs;a~~~ de desarrollo masivo\1icasa, antiéipándose al 
J,7' /;-=.<o:..-~:~-~.'.~"~;~,:;: .. - ' . ' 

.. creciní:i.entl>}ori.sÚi~d() 'por. la i~v~sio~ de terrenos y. de esta forma, fo!:_ 

t~l'ece~.~¡·~~~~~¡~ácj_¿~ entre· la capital ~¿e{~, ~ep~bUca y el Estado 
• \' . j , •• , • ....... ·.·. ,·.. {; •>' " 

. de M~xicó;'f;i+'s.'c '< ··· >' ·· .. ·. ·• '< 
. :En '.¿~~áh[ci%.U~~i; ·~f ~~~~b ~~iia~~e~~Í~í:~~acion de la tenencia de la 

-:J7-- ¡-·;·-, !:~,·: 

tie~J:.a:·de'~1ieri~~,¡¡i~ríf~;; · h~~a~!l:S don ;(¡ { 3CJ años de haber edificado 

~u~ ~i~r;id~~~r 
· E~L~~rd~J''·~it:Í.o, se consideró necesario reafirmar el apoyo a las t.!!_ 

. '.". -·-r!.-:.-·"- -- --

.reas'.*tau~Ó~.OrlStrUCCiOn, atendiendo los siguientes aspectos: asesada, 

·otorgamiento de materiales y de créditos para tal fin • 

.. . El cuarto punto intento crear un fondo de crédito para la vivienda 

destinada a las familias de bajos ingresos. 

íle igual forma, se intento mantener en buenas condiciones las casas 

existentes en la ciudad de México y por otro lado, crear nuevas unid!!_ 

des habitacionales a fin de reducir los nucleos de confrontacion social. 

En sexto lugar se propuso regularizar las relaciones de arrendamien-

to que se encuentran fuera de la ley, cobijadas o simuladas; asimismo, 

se planteo la posibilidad de facilitar los trámites de construcción y 

las lineas de crédito. 

El séptimo punto planteó la facilidad de establecer las bases para 

que los inquilinos y los arrendadores tuvieran la capacidad de comprar 

o vender los inmuebles. (Aspecto retomado del Programa "Casa Propia"). 

El octavo, establecio la revision de los subsidios destinados a los 

programas sociale;, como prioritarios, sin que se afectase a los grupos 

de menores ingresos. 

Con respecto al noveno inciso, el candidato señalo la necesidad de 
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nacional. 

acciones de las instituciones 

mexicana. 

administración salinista, el gobieE_ 

habitacional de 8 millones de 

La cuestión de. la vivienda ha adquirido caracteristicas dramáticas 

en algunas zonas de la ciudad y el área conurbada, en donde cohabitan n~ 

merosas familias hacinadas en cerros, cuevas, tubos de drenaje, vago

nes abandonados o en casas deterioradas por el tiempo. 

Ha resultado dificil establecer el deficit real de la vivienda, si 

se toma en cuenta que su cuantificación se realiza desde tres puntos 

de vista: 1) el deficit absoluto que resulta de la diferencia entre el 

numero de familias y el de viviendas existentes; 2) el de aceptabilidad, 

es decir, si la casa cumple con las caracteristicas minimas de habita

bilidad y 3) el determinado por el tama~o de la morada con relación al 

numero de personas que viven en ella, esto es el grado de hacinamiento. 

La mala repartición de la riqueza, la falta de empleos adecuadamente 

remunerado, el crecimiento de la población y las alzas en las tarifas 

de alquiler, aunado al creciente movimiento migratorio, a la inadecu~ 

da distribución en el territorio nacional, a la especulación del uso 

del suelo y a la falta de mantenimiento de los inmuebles existentes, 

asi como la carencia de previsión del crecimiento urbano, son algunas 

de las causas que dan origen a la gran cuestión habitacional. 

La agudización de la crisis económica ha repercutido en la capaci-
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,·~~----_·-.:_'_/ __ -_-_-

-- )~·,o~'· 

dad .de ~~~~~: l11 ~¿~~¡.; ñiexic~n~~pafa adquirir. una vivienda propia, 
.,.·.;: .. :·:.,,)··> ·:,"',;. --·-··'' ~- ,. ',,· 

Ío cu¿i:~i{mi{n:l.fie~t~ en l~~~:l.sf~;\¿i~:d~-,lirl'?~bi.~mo entre las necesi-
'~'";.~::._·¿,>.$-)'~ .:i,-G. "-cv-", -. '•".: 

,-c;ft 

d~Ús s~C:i~:l.es;:y_ü~ ¡ ~i~rttd~ -2~~~~. S; 

r;a ;;~º~~-~-~i~H' i1.~' vfii~~~ª;-~ ;.;'~:cij~ razonables ha sido insuficiente, 

suelo, :a:\'i<is' aitos b:istos de ¡irod~cción, al incremento en las tasas de 
. - '': --~:·,; ···:·:·.>~ ·. 

gaminda;y'--su :acumulación y, al peso de los intereses financieros. 

En -MAxico, el· problema habitacional esta íntimamente ligado al uso del 

suelo en donde predomina un patrón de urbanización altamente concentr!!_ 

-do en pocas areas. Los esquemas urbanos reflejan la conformación social 

de la urbe' asi por ejemplo: los grupos sociales mas poderosos utilizan 

espacios que cuentan con mayor numero de ventajas. (1) 

Otro factor importante en la cuestión de la vivienda, lo constituye 

la fuerte presión de los fraccionadores y de las instituciones para 

emplear tierra agraria, lo que ha originado un acelerado incremento en 

los precios del suelo en las areas circunvecinas a la ciudad mexicana. 

La creciente demanda de una vivienda revela la necesidad de analizar 

la como una expresión de la estructura socioeconómica del pais y como 

un factor determinante para el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población mexicana. Es decir, debe caracterizarse con relación al medio 

ambiente que la rodea, el cual evoca, en ocasiones, respuestas comple-

jas de los individuos: sentimientos,actitudes, valores, expectativas 

y deseos, lo que origina modificaciones en la conducta de manera posi-

tiva o negativa. 

Tal es el caso de los habitantes de las colonias de la periferia 

-creadas por el paracaidismo y el fraccionamiento popular- quienes han 

abandonado sus lugares de origen, constituy4ndose en personas sin iden-
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tidad que olvidan, generalmente, sus tradiciones y~adÓpta~ nue\'as co.!!_ 

'tumbres en una rara mezcla entre el ayer y el hoy. 

La adaptación al nuevo medio ambiente es dificil para los recien 

llegados a la ciudad, en donde existen grandes contradicciones socia-

les y culturales. 

Los capitalinos comparten tiempo y espacio con gente de barrios y 

colonias de diferentes raices. En cada citadino existe una imagen de 

lo que es y ha sido su casa, los "cuates", el vecindario, la calle, el 

barrio y, en general, de la sociedad. 

Las familias que habitan casas de tipo tugurio, ubicadas en la per,!_ 

feria de la capital o en las zonas céntricas, llegan a rozar, en oca

siones, con la promiscuidad, el incesto, la drogadicción y la delincuencia. 

Las demarcaciones con mayor numero de irregularidades en materia hab,!_ 

tacional son, frecuentemente, los sitios con mayores problemas deliE_ 

tivos, por ejemplo: la delegación Cuauhtémoc, la Gustavo A. Madero e 

Iztapalapa. 

Las políticas de vivienda en México han contribuido de manera parcial 

a la solución del problema, las cuales están supeditadas a las cuesti~ 

nes económicas, situación que prevalece en toda América Latina. 

La Comisión de Asentamientos Humanos de la Organización de las Na

ciones Unidas, ha propuesto una estrategia mundial de vivienda para el 

a~o 2000 a fin de contribuir en la solución del asunto habitacional y de 

fomentar el desenvolvimiento de los paises del tercer mundo. 

Antes de tomar cualquier decisión, establece la comisión, es nece-

sario atender las siguientes variables: 

-Precio de la vivienda; 

-demanda de habitaciones originada por el crecimie~to de la población; 

-migración y desarrollo económico. 
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de tierras destinadas al 

viviendas existentes, inmuebles vacíos, 

y poder adquisitivo de la poblacion; 

··-ingresos públicos disponibles paro la construccion de infraestru.c:. 

tura, conservacion y mantenimiento de la misma. 

~.;~:\-. -· ~-~;_'t'-=·.~ ;, ____ ..... ?"" __ ,.,"._"·Y"'~::. 

"- .... 

LAS LUJOSAS CASAS !JE AYER SON LAS DETERIORADAS VIVIENDAS DE llOY 

l'OTO: Martha Hernandez 



-norma ttl!cnica o h igiilnica. 

LA VIVIENDA NUESTRA DE CADA DIA 

FOTO: Martha Hernández 



para alquiler y la mi_ 

en tres mil personas diarias

ha originado un dllficit significativo en la materia. 

Con distintas variantes y nombres diversos, las casas en alquiler 

se han convertido en el refugio de miles de familias que viven, en su 

mayoria,en condiciones precarias, carentes de seguridad jur!dica y en 

constante tensi6n emocional. 

En 1960, de un total de 6.4 millones de viviendas a nivel nacional, S.!!_ 

lamente 2.9 millones estaban destinadas al arrendamiento, lo que represe.!!_ 

t6 el !17 .9 por ciento del total, mientras que en 1980, de 12.2 millones 

de moradas, solo 4.1 millones de casas-habitaci6n estaban dedicadas al 

alquiler. 

En el D.F., la reducci6n de habitaciones se tradujo en las siguientes 

cifras: en 1950 se alqui16 el 74 por ciento de las moradas; en 1970, el 

62 por ciento; en 1980, el 60 por ciento y en 1990, el 26 por ciento del 

total de las viviendas. (2) 

Actualmente, el 52 por ciento de la poblaci6n de la ciudad de México 

carece de una casa propia, lo cual ha originado una creciente demanda 

en las habitaciones en renta.(3) 

Por ello, conseguir una morada en arrendamiento no es una tarea fácil; 

luego de una azarosa bósqueda por diferentes colonias del D.F., el futuro 

inquilino deberá contar con un fiador de bienes raices; aportar la renta 

del mes y dos pagos iguales en moneda nacional por concepto del dep6sito; 

pero si el inmueble se localiza en una zona de alta cotización, el impo.E_ 

te deberá realizarse en dólares. 

Las tarifas de las habitaciones sobrepasan en gran medida los ingresos 
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.de lo.s i.~~~iÚ.116~, 5~~{~d~~;p~rcibe~ entre uno y dos veces el sai~rio mi;_ 

nimo o i~c¡~bé* 1~~ri~t()11~~,i~suficientes. El ,Barico de Méxi~o establece que 

en el PE!go,iÍ~ d~]_~BB ii'19~2 s{Uevó a éabo ~n i~ci¡me~io a las rentas 

de un 275 ~;~~ ~¡~n~'o''; {~ ini1~Úón subió I;3 po; ciento, mientras que el 

aum~~to a los ;s~~]_~~s fue tan sólo del 78 ~obciento. 
Despul!s de :~~n~~ur::Í.r los primeros meses del alquiler, el arrendatario 

.. '. _.··;.· . 

descubrir.! que.el agua escasea, las goteras son numerosas, la conexión 

ell!ctrica no·funciona adecuadamente y.los techos son inseguros. Estas son 

algunas de las irregularidades que los inquilinos tienen que soportar an 

te la falta de viviendas en renta. 

Entre 1985 y 1991, la Procuraduria Federal del Consumidor dio asesoria 

a 202 mil personas y recibio 48 mil quejas, de las cuales 35 mil fueron 

favorables a los arrendatarios. Tan solo en 1991 participo en 38 mil orie_!!. 

taciones con un promedio del 85 por ciento a favor de los inquilinos; sin 

embargo, para 1992 la situación cambio, al registrarse SO mil juicios de 

desahucio. La mayada de las demandas se debieron al incumplimiento de 

los términos de los contratos, la negociacion irregular en el aumento de 

la renta, la negacion de reponer los depositas y los cobros indebidos en 

las tarifas de alquiler. Asimismo, se encontraron las quejas por la falta 

de servicios, contratos fuera de la ley, clausulas no estipuladas, pagos 

en dólares, negación de los comproliantes de los mismos y desalojos.inju~ 

tificados. (4). 

3.2.1.1 EL FRIO QUE DE NOCHE SIENTO ES POR LA RENTA CONGELADA 

Por mas de 40 anos, la renta congelada ocasiono que miles de inmuebles 

se deterioraran, los cuales ponen en peligro la vida de sus habitantes ª!!. 

te los posibles derrumbes. El decreto presidencial del 30 de diciembre de 



lb~Ü~~ersi:~ist~l;Y ~r~~nd~dor:~ en 1:,·.:ons:~J~Ú~n ;~el!:~ 
mantenimienfo:de i~$:?;:fviend~~. >.f ;, '• ''',' ,', ,' <' ><' 

Lá: cii'rñf~iiÚil~ sé8ti~'i'~ilt:,~7;. F:v~1~~di6n. del rae: to para• ia ~sta~lu~adl 
y el ~~;ci~.~~~~p;Ecb~k~i~:~ (pÉci),'·:~s:tableci& en 1990, la neées~da~:de de-. 

sapar~¿e~'.r~ii' :~éni:as•'2d~k~Üilas; ~egún fo inform& él president·e, d~ la CA

ma;~ Na~i~~ai ,'de •c6\néi~i~{cie i~ ciúdad de M~xic~ (CANACINTRA), Vicente Ma 
,yo'. 'c·s···) >• , )· .•','• ¡·~ <. 

- '<·;.,·:·;.'·.'·:::.·_': 

El ~frigente, ~~~·r~~ári~Í ;ii.f1rm~ q~e la Secretadá .de Hacienda y Crédito 

Público y la cfe.De;~irhüi·~J~banc)'y E~ol~gi~ recibieron el informe a fin 
.'~_:'-· 

de concretizar-,la~;id~_2j,'$:f.6b.~~1'i d~ Úséñ~r nuevos mecanismos de arrenda-
-_ . - . ·- . - ·.-.-- :.~- --. - -·-_-;:,--. :-._, ;·-···'- • -.o;-.---.. ~ ,--:- - ---~ ,' > 

El sector obrero ~~~if~~~b'~u •{~conformidad y subray& que en lugar de 

frenar las alzas de ld~ al~uÚeres, _la comisi&n estudi& la posibilidad de 

dejar al libre juego·de la· oferta y la demanda el precios de los mismos. 

La controversia sobre la abrogaci&n del régimen de rentas congeladas 

lleg& a su fin el 30 de diciembre de 1992 luego de que se public& en el 

Diario Oficial de la Federación la disposici&n que estipula el descongel!!_ 

miento de las tarifas de arrendamiento y la expropiaci&n de nueve inmueble 

considerados de utilidad pública. 

El acuerdo establece las bases para que los inquilinos puedan adquirir 

en propiedad las viviendas que habitaban o bien, para beneficiar a estos 

sectores a través de los programas de casas-habitación existentes. 

Los plazos fijados para dejar sin efecto los mecanismos actuales de 

arrendamiento son : de 30 días para casas y locales rlestinados al comercio 

e industria; a 48 meses si se pagaban 100 viejos pesos; a dos años si los 

inmuebles eran ocupados por trabajadores a domicilio o como industrias y 

si el uso era exclusivo para habitaciones con renta mensual de 200 viejos 

pesos o más, y a tres años cuando el importe fuera de 100 y 250 viejos pe-
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facilida

arrendatarios asesoria a fin de que 

los inmuebles. 

se indic6 que se beneficiaria a estos grupos media.!!. 

te l.as acciones previstas en el Acuerdo de Subsidios Fiscales y Facil.!_ 

~dades Administrativas para la Vivienda Popular, que se public6 en el 

Diario Oficial de la Federaci6n el 7 de octubre de 1992. 

El decreto contempl6 la expropiaci6n de nueve predios del Centro 

Hist6rico a favor del DDF con el objeto de preservar el legado cultural, 

de impedir que el comercio ambulante siguiera contribuyendo al deteri.2_ 

ro de la zona, pero especialmente evitar que sus moradores sufrieran a.!_ 

gun percance. El Departamento pagará, con recargo a su presupuesto, a 

las personas que demuestren tener derechos sobre los mismos. 

La expropiaci6n se hizo en: Guatemala 38, esquina con Republica de 

Argentina, colonia Centro; en Mesones 129 o Regina 104; Roldán 10; en 

la calle de la Soledad 63; en Venustiano Carranza 154; en Republica de 

El Salvador 80, 82, 84, 88 y 90. Todos ellos se encontraban en condici.2_ 

nes mínimas de seguridad. 

Las familias que habitaban los predios manifestaron su preocupaci6n 

ante la derogaci6n del régimen de renta congelada porque éste les ha

bía brindado la oportunidad de contar con una vivienda barata e indic!!_ 

ron que cuentan con pocos recursos para enfrentar los incrementos en las 

tarifas de alquiler. 

Por otro lado, algunas vecindades que no pagan precisamente renta CO.!!, 

gelada -entre N$ 150 y 200 al mes- se encuentran también en malas condicio 

nes como las que se ubican en Mesones numero 36 y 40, en donde sus ha-
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bitan tes corren ;p~lig~o~·aeáá~ .:~~ feÚ11il~~c~mi{~t~• de·'fechos-y muros. Una 

de las inquilinas del i~~~b{~ ~~ M~~~~~~·i6,)q~i~ri~ ~~eÚdó permanecer 

en el anonimato por miedo .. a i~ef,'r~tI'~s'J1ti~}·fndÍ.~ó qu~ en tiempo de lluvias 

los vecinos del tercer piso tie~~ri,'~~~.~~f'J'r;Jf l:os tejados porque están 

en pesimas condiciones. ,/:,F\' <.·· • 

La arrendataria de edad avanz~cla, ~o~adora de la construcción por más 

de 40 años, continuó: "El dueño de la vecindad, el señor Haghenberck, me 

dijo que esperara mi turno para que arreglara ·mi vivienda; sin embargo, de 

eso ya pasaron varios años. (6) 

Por su parte, las autoridades de la delegación Cuauhtemoc solamente han 

hecho visitas de inspección con el objeto de hacer un recuento y llenar 

las estadisticas. 

3.2.1.2 VIVIENDA DE ALTURA 

Otra de las modalidades del problema inquilinario la constituye la renta 

de inmuebles en zonas de la periferia, en donde se pagan tarifas semejantes 

a las que se fijan en el Distrito Federal, si se considera el gasto que los 

habitantes de estos lugares hacen diariamente para transladarse a su cen-

tro de trabajo. 
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La vivienda en alquiler tiene variantes sustanciales que responden al tipo 

de oferta del mercado privado y del submercado de inmuebles. 

En una investigación reciente, el Instituto Nacional cel Consumidor 

(INCO) señaló que los demandantes de vivienda encuentran en los cuartos 

de azotea una alternativa más a su problema, los cuales fueron considerados 

como verdaderas ciudades perdidas en la altura. (7) 

Debido a la serie de presiones e irregularidades de la cual fueron o.!!_ 

jeto los habitantes de este tipo de arrendamiento, los inquilinos se orga-
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En marzó•de 1984,>ei_l"é~r.~~e~~a~i:é d:e'iá u~¿.6f!c'déVe~:l.nos Organizados de 

lo~ cllár~¿~ cié úbt~á· a't~ndi6 uh ~éiefo'fl~rna~· . eri ·• E!iicual se le exig!a que 
_-o:-;. ·=-:' --·'.-'-·-_.-·' 

se ~ei:i~c'~i~~;( s~i~~tii~l"a ~~iLrn~~j_:~i~i~;, ~ d~ ;los contrario su esposa 

e hijos s~frrriañ'ia's . cónsecüendas; ; ' 

i.~~~~ :el~ o~ti()·~~o~dd~&uch~- 2~ns~;·nte; el· dirigente de la Unión de Cuartos 

de Azotea' e I~qJ:i.f'i:!l~i~~C~~l"t~~ · ·~~ Aiot~a Tlatelolco (UCAI-CCAT), Antonio 

Garciá se ~r~~'tinC:fb.:~~ cf~·~~¿.~-!d~\J.~\represión de la cual son objeto los 
-. :¿::; - :_'.J;::: :~:{,:.;/_:· ;:J:z~::,~:(;L::. :_~::;.:~-'.-, 

miembros de lás· organiziifi.~-~~'s ÍnquÜ:Í.niÍrias' munutos antes de realizarse 
\.:·<;, ,-!'> ··),-,t --::;·~-i '. _:;2:;.-/< 

una marcha;:plántón;que ie:Unib~a 'rnilfgentes aproximadamente, el 8 de abril 

de 1992. 

Los manifestantes que partieron· ·del Hemiciclo a Juarez, demandaron an

te la Asamblea de Representantes. deL DF, el respeto a sus representantes, 

"tierra para vivienda" y la permanencia del programa "Dos días sin auto". 

Al cuestionar al lider inquilinario sobre los efectos que ocasionan las 

marchas a la cuestión de la contaminación, éste apuntó: son mínimos, los 

realmente graves son los provocados por la indusr.ria. 

Sobre el particular problema de la escasez de reservas territoriales, el 

dirigente de UCAI-CCAT se;:;aló: "El gobierno pretende hacernos creer que ya 

no hay; sin embargo, nosotros sabemos que aun existen y deben ser destin.e, 

das a la construcción de vi vi en das para las familias de escasos recursos'! (8) 

Miembros del UCAI Azcapotzalco y Eduardo Molina; la Coordinadora Oriente; 

CCA Morelos y la Coordinadora de Fuentes Flotantes apoyaron a José Antonio 

García ante la ARDF quien se manifestó enérgicamente de la siguiente manera: 

"Compa;:;eros, hoy decidimos frenar la represión ejercida a nuestra organiz.e, 

ción por parte del Poder Judicial, que ama;:;ado por funcionarios corruptos 

cometen delitos en contra de nuestros dirigentes. Por ultimo indicó, hoy 

sabremos si la Asamblea está con el pueblo o del lado del capitalismo~' (9) 
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Las . dificuÜ:ad~s a /las ·cuales se tia . enfr~nÍ:ado el Estado para regular 

las cue'~t:i~nek·inq~Ú~~ari~s. encuentran en las reformas dadas a conocer 

por' el. Presi<lente .. Carlos Sal.:l.n~s.de Gortari el 8 de julio de 1993, un nue 
' ': ." ·.·. ' -

vo problema para establecer una mejor,'"relación entre arrendadores y arren 

datarios. 

La iniciativa que modifica diversas disposiciones del COdigo Civil para 

el DF en materia común y federal para toda la República, del Código de Pro 

cedimientos Civiles para el DF y de la Ley Federal de Protección al Cons.!!_ 

midor, fue creada con el fin de brindar apoyo legal a los inquilinos y de 

crear un r~gimen claro de derechos y obligaciones para las partes, con lo 

cual se pretende fomentar la inversión de la iniciativa privada en la con_!! 

trucción de casas en renta. 

Las resoluciones contemplan la posibilidad de celebrar contratos por 

periodos inferiores a los 24 meses; cancelan el derecho de prorrogar el 

convenio por dos años; señalan la opción de contratar "libremente" y de 

fijar el incremento del alquiler con base en la ley de la oferta y la de-

manda; estipulan procedimientos expeditos para avanzar en los juicios y 

desalojos; obligan a los caseros a entregar el inmueble en condiciones· de 

seguridad e higiene; estahlecen que el " derecho de preferencia" se otar-

gará a los arrendatarios siempre y cuando se encuentren en igualdad de cir 

cunstancias con otros competidores, y elimina la intervención de la 

PROFECO en los asuntos inquilinarios. 

En una sesión accidentarla, la mayoría pri!sta y la fracción parmista 

aprobó las reformas el 12 de julio, luego de trasladarse al Salón Verde 

ante la toma de la tribuna por parte del PRD en protesta por la negativa 

de abrir las galer!as al público que se encontraba afuera del recinto de 

San Lázaro. 

El recuento de los votos a favor fue de 243 del PRI y PAR!-!, 8 en contra 
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'~·~-'::~-'-'. -<-~{ ·-~'' -~,¡ - .::,\~:!'-:\.~::;·.: .. -~~ 
·y 44~.ib~ti~ci~~~;;~~l:P¡N·'mi~~~~~s ¿~l. PRD; ~el' PPS~~~;~~~·<>~traban'aus~ntes 

,,,':', . ' ·.: ,.i-; ::, -:. ,. !-,,~·-: .-

ante el· ~echa~;)· dé'.sifs~éndeF e(~náÚsis. y}dé r~&reilas:la >fo:i.c:i.ati va a las 

c~~1;r~~~~;~'.;ii~z;&~··ij~~·~t~···~~lú~¡~~;:~·~~~~~~~~qhiA~f~~t~~:tdo. 
-~ 0-"i-~-;·_-" ;'~--;.::~::::~·€.- ~-*Y-~ ---~'-':.;~'"'' -i'-'-·'- 1

: • .-::;o;;_,:_;~J/.f-1 --"-'-~:;º>::-'_'~;· ·· 

,,.~~.:f1¡~i~';:; :i~;.~~i~i}íii.f f~f t't: ·:::,:::::·:::':~ 
Asamb~ea dJ' 'B.¡;~~'if~s~;ifu~ piirti6.•del¿éini;! Clíapultepec rumbo a la residencia 

,:,:.;" ->¡::. ':.,-.~ ( ~- ·, 

oÚ~i~].· dé'i flJ~J:[t:'f~~-;·;.i~'·'~~~.l fúe?ilf i:~~l~a ·por· grupos de granaderos a la 

.altura~déf. p~·~~t~'.ta:j'tttC:~t~~·t{~d; S: /. ·. 

::,:::;1 :l¡~~f liiii~~¡;~:::::~::.::::::::::::~:: 
de las ret6r~:fl6/ ~i~~{~i~i;~1,~fi'i~~t~~ a los intereses de los más de 

750 mil. inquil.'i'nós;. .:L .. ; ":.f"' .:r. • - - -- --- -- - -- --- --{·-;:--

El 14 dé. julio, con ün:··tai:'a!"cÍl? 49 vói:os a favor y ante la ausencia del 
> -»; '-·~. ,_,:-.'. :- _:-: __ ,·· 

PRD, el Senado dio el visto bÜenó'a l~s'resoluciones inquilinarias en 

un lapso de 30 minutos, las cuales fueron publicadas 7 dias despu~s en el 

Diario Oficial de la Federaci6n, en donde se estableci6 que entrarian en 

vigor en un plazo de 21 dias. 

Las organizaciones vecinales externaron su preocupaci6n por el riesgo 

de que se cancelara la compra de 100 inmuebles. En tanto, la Asamblea de 

Barrios, la Uni6n Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ), la Uni6n 

Popular Nueva Tenochtitlán (UPNT) y la Asamblea Nacional del Movimiento Ur 

bnno Popular (UNAMUP) decidieron realizar una campaña de informaci6n y d~ 

nuncia sobre las irregularidades en la materia. 

Por su parte, el PPS se pronunci6 por la creaci6n de una procuraduria del 

inquilino, entretanto el PAN anunci6 que prepararia una iniciativo de Ley 

en materia de arrendamiento y el PRI propuso el establecimiento de despa-

chos juridicos en pro de los arrendatarios. 



. -, ' 
~---.;·~: ·-e> ---· 

La. incertidu~~;~ en la <l~e; .se'.~nd(),~~i~iia~ i~s · i~c¡Úlinos. y las diversas 

posiciones de· los seC:torés so~i~l¿s:drea~cmuna gran controversia en la 

opinión publica. Pór uri lÍid()',::fos''}~gisladores subrayaron la imposibili-
. . , ,__<;· 

dad del Estado para cont¡~~a~: ~()Jqa:responsabilidad única de solucionar 
',.,. · .. ·. . 

el problema habitacional }r,·~.·~~r· otro, los grupos empresariales y los es-

pecialistas en la materia coincidieron en se;;alar que las modificaciones 

no propiciarian la. inversión en casas de alquiler porque nunca ha sido 

atractiva para la iniciativa privada quien busca recuperar su capital a 

corto plazo; mientras tanto, las organizaciones vecinales acordaron lle-

var a cabo jornadas para la autodefensa y la resistencia inquilinaria que 

dieron principio el 20 de julio. 

El 28 de julio, aproximadamente 20 mil personas intentaron llegar a 

Los Pinos con el objeto de exigir al Ejecutivo la derogación de las dis-

posiciones inquilinarias con lo que daba inicio la serie de manifestaciones 

multitudinarias del Movimiento Urbano Popular. 

Las banderas de las distintas asociaciones sirvieron para repeler la 

agresión del impresionante dispositivo de seguridad, mientras sus dirige!!_ 

tes lograron el acceso de una comisión a fin de entregar sus demandas, las 

cuales fueron recibidas por el secretario general de Gobierno del DDF, Ma_E. 

celo Ebrard quien prometió celebrar una audiencia con el Presidente de la 

República el 14 de agosto. Sin embargo, a cuatro horas de realizarse la 

reunión, Carlos Salinas de Gortari dio a conocer la determinación de pos

tergar por 5 a;;os la aplicación de las reformas, las que se turnaron al 

Congreso de la Unión en el siguiente periodo de sesiones. 

Los lideres de las organizaciones puntualizaron que la nueva resolución 

no era una congelación real, por lo que decidieron convocar a una nueva 

manifestación cuyos contingentes partieron del Zócalo y de la avenida 

Fray Sen-ando Teresa de Mier el 18 de agosto. 

120 



;~~ : . .1'} 
:.··;.e~·~~-~-.:~~· 

Con d~~t~~ta~Celt~a~~~~~f y~-~i;~rsJ~-iórm;;~ de ·movilizarse, 20 grupos 

::;~;:ri?::~~ñif ~1ljÑ~;:~:~~~:~~i~.:~::· ::, 0:::·::: 
'' ~ f . "''"'. ~ ' . ' 

fellsa·· dél.13arri'o\ Ú~sliron<Íi la Cá~~~ade Diputados al medio dia en donde 

re~i~ief'J~ ij_~; füdiiE\ciÓ~ ¡~ sus dirigentes de esperar afuera del recinto 

a ~~e>~~tr:~~ i~. d~legación de representantes. 

Áun•Euando el núcleo de negociadores fue recibido por la Comisión de 

Gestoria· y Quejas, en el Salón Presidente, un sector de enardecidos maní-

festantes pasó el enrejado y se acercó a las dos puertas de acceso en donde 

comenzó a golpear el grueso vidrio a fin de penetrar en el Congreso de la 

Uni.c'in. 

Una· .vez logrado su objetivo, un centenar de demandantes subieron al se

gundo pisci e interrumpieron la sesión de la Comisión Permanente ante la 

mirada atónita de los legisladores a quienes no se les pernitio la salida 

por un par de horas. Por su parte, miembros de la ANAMUP y del BOS se de-

dicaron a pintar sus siglas, en tanto los manifestantes coreaban la consi~ 

na "Desalojo al Presidente p' a que vea lo que se siente". Los hechos vio

lentos arrojaron daños y un guardia herido. 

La reprobación de los sectores sociales, empresariales y parlamentarios 

sobre los sucesos turbulentos en el Congreso se difundieron ampliamente por 

los medios de comunicación, al igual que los debates de Diego FernAndez de 

Ceballos y Juan Garcia Cárdenas quien acusó al primero de mentiroso y de 

contribuir a la ratificación de las disposiciones al abstenerse en la vo-

tación. El PRD deslindó de toda responsabilidad al partido y estableció 

que Los acontecimientos son el resultado de las reformas antipopulares. 

Bajo el lema "Si luchar por la vivienda es delito, soy culpable", míe_!!! 

bros de la Asamblea de Barrios y sus dirigentes se presentaron el 20 de 

agosto en la Procuraduda General de la República para entregarse y hacerse 

121 



;:. '' •••. ;;;: J¿,;· d.:· .. 
•M • • ,. ' • ;~··.'.:~ --~' 

i~spbns~~le~S"de)o~' ~~iíhf~C-i~·1~rfÚs\ · .·.·• • >. ; , · ·· 
'• ,. <:· .. ·, ·' ::i,~,-~ -;_:;<_.(";.'.~ .:.;. ' . ) 

<; ~~~; íi .. 1:llrd~;·:c1~a,t~~jer~~~Er.1~ mi~~~ ~rgahizád&n y de Amanecer Arenal 

proi:estaion fre'nt~ a;Ylá'>d.úii:ericfo',~ac'ionaLdel PAN por su postura ante 
,-'~·, - ,'.-, .e-·~:'. ·:~"--~-·, .. -.-,;;,,;;' .. · .. -~"':' ,;-;- '._ ºf-7 ¡ - ;-"".'o," ·- ,-. ~- -; _- :-_'"f !'·. ,,- · -,.:,;'--:··, _·:-:;. · -;- i°.C' · --;_.-,-- - _:º:- .' 

··las. d~s~o~ig'bnes iriqüÜina'ria~/ p.Ü'r; ~u actitud frente a los integrantes 

d~;1~i ~~dc~~ci~ries\ecinales, toda vez qué el coordinador de la fracci6n 

panisl:~, hi~go Fernández de Ceballos calific<'> a los manifestantes de "chu!:!, 

ma~' e- "ignorantesº. 

Las disidentes establecieron que rio son utilizadas por los dirigentes 

ni por los partidos de oposici6n porque son ellas las que enfrentan a dia 

rio los problemas y quienes dan muestra de·empeño por mejorar sus condicio 

nes de vida. 

Las organizaciones del Movimiento Urbano Popular volvieron a manifesta.E_ 

se, esta vez en el Z6calo, en donde reafirmaron el pacto de unidad a fin 

de lograr la derogaci6n de las resoluciones. 

Algunos lideres inquilinarios que se habian amparado ante su posible 

aprehensi6n, subrayaron que el mitin no era un acto de disculpas, más bien 

una ratificaci<'>n de la lucha urbana. 

Sin embargo, para el 8 de septiembre, la CAmara de Diputados aprob<'>, en 

un debate de siete horas, posponer por cinco años las reformas en materia de 

arrendamiento contando con un total de 266 votos a favor otorgados por el 

PRI, 65 abstenciones del PAN, mientras el PRD, PPS, PARM y PFCRN rechaz.!!_ 

ron el segundo de los tres articulas transitorios, los cuales quedaron de 

la siguiente manera: 

l. Las disposiciones entrarán en vigor el 29 de octubre de 1998, salvo 

lo dispuesto por el segundo y tercer articulo que señalan: 

2. Las reformas se aplicarán el 29 de octubre de 1993, Únicamente cuan 

do se trate de inmuebles que: a) no se encuentren arrendados el 19 de octu 

bre de 1993; b) se encuentren arrendados en la misma fecha, siempre y cua!!. 
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U. R B A 

ACTO IJE RIUNVINIJICACION, NO DE 

l'ERSllNA.IES Uli11ANOS 

1.A J'íll'll llFI. llEIWI·'. liH)llll.INAl(Jll. FOTOS: l·lartha llcrnandez 



do sea · p~¡:a Js~ ~ll~báácÜ~~'j_, ·~. ·e) sil coll~tru~cio~ si~· nu~~~. y · ei aviso de su 

edÜi~acÚn ~:~!';~()::~t;¡~~ :zr·~~:~··~6'i~l,¿i{ed"~·fiij9t!fa~?e ·····~.· ~• .. 
~. ·. 'L()~ ]uic~;s act~f {~2 i/i.C:~. {~~:~.~. ihi6f~n;~Üt:~~¿d~ octubre de 1998, 

se regÚ!n ~~r :{~~ dispÍ>sldioJ~~:~i¡Jgt:~~;~~il ~~ierf~~Úad ·al 17 de octu-
=·.'<~:{- . _,_,~_,, ;~~:;_, - ,;-:::~:'., >·--

bre de 1993, i' :::: : } · 

El 13 de septiembre, el· Se~ad~: de· la RepÓ.blica ratific6 la resoluci6n 
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de postergar por cinco años la entrada en vigor de las reformas inquilinarias, 

que desde el punto de vista de los legisladores del tricolor servirán para 

salvaguardar los intereses y derechos de los inquilinos de hoy. 

Los partidos de oposici6n y las organizaciones vecinales se pronunciaron 

por la creaci6n de una verdadera Ley Inquilinaria que contribuya a la so-

lucion de los problemas y no por una serie de "parches" a futuro que re-

suelvan minimamente esta cuestion, lo cual se ve de manifiesto en las mo-

dificaciones realizadas en febrero de 1985, en donde se pase'> por alto la 

legislaci6n para los inmuebles destinados a oficinas e industrias, con lo 

que se ha originado un elevado incremento en las rentas y en los indices 

inflacionarios del pais. 
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habitacional de la ciudad· de 

y la tipología de la vivienda sinotambién·los contornos 

·metropolitana. Los asentamientos humanos irregulares han creado 

de miseria en las zonas circunvecinas de la capital mexicana; 

estas anomalias se encuentran: las ciudades perdidas, herencia 

lasaturacion del sistema de vecindades, ocasionada por la congela

década de los años cuarentas. 

"AQUI VIVIMOS Y SOBREVIVIMOS" 

Surgen en cualquier rumbo del Distrito Federal las chozas constru.!_ 

das con lAminas oxidadas, pLAsticos y tablas podridas que sostienen la 



una opci<~m para los 

embargo, la invasion.de terrenos, conocida 

ha sido quizá la alternativa más viable 

recursos que no puede acceder a una casa 

.tos mecanismos de compra-venta o mediante el financiamiento· de las 

tituciones de vivienda. 

·Los moradores de;est~;tf'~o:;cl~ ;ha~entamientcis vier.ón pasa·r m'úchos e 

trenes, pero nunca han visto el.automovil de algún funcionario público 

que .se interese en sus problemas. FOTO: Martha Hernández 



condiciones naturales· del 

lascuales son objeto por parte 

''cu~ndo llegamos a los .terrenos de~ 

Norte, había toda clase de alima;;as; nosotros la hicimos habit.able", 

se;;alo Mada Nava, fundadora del asentamiento quien además indico: "Con 

nuestras u;;as hicimos nuestras casas, con lo que se podía . 

. co se le ha dado forma de colonia y nos hemos integrado 

·'.que hasta cierto punto, rechaza las invasiones. 11 (10) 

Cabe destacar que los primeros meses de la ocupacio.n; 

granaderos y una cuadrillade trabajadores, con lujo de vi~len.Cia.·;· dfº 

salojaron a los colonos con el fin de restaurar la zona y rellenar las 

minas que áhi se localizan. 

UN RINCON CERCA DEL CERIW 

FOTO: MAln'HA llERNANDEZ 
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t·iab~-f~~¿·~:e'~-~·:Qu~;. ~erci~'~ri· ~-~::·~i~¡~~i~r-io .:·i·::·:·~~ 
J~bilados de FerrocarrÍ].e~'.~N~t~~~~~~s de ~l~x~~ci; ~han"~~¿J~ • i~1~~· 

.. "·--·-:7 

-~~:>-~- ··::_,,:,i.:::'. :\.~~X>·-:. ,, 'i' ·:{( -~·::t~:·: 
es• el lí!iic~·cic>~•¿n • ihc' C:tii',';h:ii:i frJ;~;:;;::iif~n •ae.· · · 

M~xito, en ·d~nde ·se locali~an ~kscrárt~ri~~r~~~~.:i;'~~~~i2;~~'@~id,~s'a·. 
los costados de las.vías del tren. ~:).; .. · .. ~:::-./.-_· ~,-~', -· . .-: . _-

La zona federal recibio hace 50 ~¡;o~ a'Ío~ colonos quienes hicieron 

grandes sacrificios para introducir algunos de los servicios, 

¿ A DONDE IRAN ESTOS CAMINOS? 

FOTO: Martha Hernandez 
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Los in~ipf~nt~:~ P~.!:rdF~:S:j'de Úrbaniz~C:ib~. y·· i:il ci:eciinieritci anárquico 

de la ciii'd~d. ~iT~¡J(hd ~:h ~ii.ginadó ulla ~eii~~de'.~rd~J.e~a~ en materia 

lo co~~útfr}'~i·ra}regÜlari.zaci6n de la tenencia de la tierra. 

La'dem~~~~Úóh politice con mayor indice de irregularidades es sin 

d~da I~.taE;alapa, seguida de la delegación Gustavo A. Madero, Tlalpan, 

Iztacalco, Xochimilco y Tláhuac. 

La.Dirección de Regularización Territorial del Departamento del Distr.:!:_ 

to Federal puso en marcha el sistema de agilización en los trámites, m.!:_ 

diente la creación de casetas de atención, ubicadas cerca de los luga-

res que presentan más irregularidades. Asimismo, emprendió el decreto 

de expropiación de los terrenos ejidales en Cuautepec, de la Gustavo 

A. Madero. (11) 

La jurisdicción de Iztapalapa experimentó un crecimiento desmedido en 

las tres últimas decadas y la superficie habitacional aumentó en 7.0 

kilómetros cuadrados de 1980 a 1990, situ<lndose como las más poblada 

(un millón, 490 mil 499 habitantes). (12) 

Las colonias Santa Maria Aztahuacan, San Sebastián Tecocoxtla o San-

ta Martha Acatitla, representan las áreas con más pobladores. Las colonias 

de nueva creación carecen de servicios como es el caso de San Miguel Te~ 

tongo, Santa Maria Tomatlán, La Joya y Canteras del Peñón, las cuales se 

formaron mediante la invasión de terrenos. 
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11Ld~ .~oi':~ó~,~~.(~siXmo~ 'dispul?sto.9 a i'olera;;est~;s{tuaci6~11 • así lo 

~ariite~~º ~~lir6!.i,~ar~inJ~ ¿~iia, ~~i:iiía. ci~\~~~~,>~fj:é~el.~'1'e;dt.rillso e ·int!!_ 
. ·>.:~:-·' -:·>-- , :,~.uo·., -,- ·-º-·. . .. . :~·. --~~~ ~~~~)1{:~ L_ ·-.·(·,' 
'gr~~té ''d~ ;1E.to:r.sÍt~.··&~~~'.iliri~: ·. ··•· >'' 

_,.;,,_·-;;o . ..;"-;';', . ::.:--'-

Ei: ~~i~g-~d-~ :.~de:~ I"Ztá(>a18pa·,~. ~l~~~ri·i-in~-/~~;~'~,6-:~~~'.:~ ~i~-~ Eúltói-:idades del 

DD;,·hari' hecho· ~aso omiso al asunto' de<1ó~,h~hitantes de estas colonias 
,'• .,::~:-;::¡·· .. ;·'.- :,-!>·j 

qui~nes viven en condiciones poco>propic'i~s::, 
·.-.. - . _ _.¡ -

!'Se 'nos·. ha convocado varias veces· y varias nos han dejado plantados 

· porque el 't:~tular del Departamen~o· ·estA ·atendiendo otras cuestiones, 

nosotros nos preguntamos;· si no nos va a atender, ¿para qui! nos llaman?", 

continuo Fabiola Martinez:quicn fungio como oradora en el plantan or

garii'zá~o por Antorcha.Campesina que agrupa a los habitantes de San Mi

gueLTeotongo, Santa Maria TomatlAn, La Joya, Canteras del Peñon y a 

los paracaidistas del predio Los corrales. 

Ante la indiferencia de los transeúntes, aproximadamente un cente-

nar de colonos se dieron cita el 20 de mayo de 1992 ante las instalaciones 

del DDF en donde permanecieron por mas de tres d!as a fin de entrevis 

tarse con el regente capitalino, Manuel Camacho Solis. 

El gobierno pidio a los miembros de Antorcha Campesina que desalo-

jaran pac!ficamente el lote Los corrales porque es una zona ecologica, 

Area que estaba convertida en un gran basurero. Los dirigentes de AC 

señalaron que las 400 familias estAn dispuestas a ser reubicadas en el 

predio La muralla, en tanto los funcionarios de la dependencia se com-

prometieron a habilitar el terreno en un plazo de 30 d!as y contactar 

a los dueños del lote. 

Por óltimo, afirmaron: "pedimos un pedazo de tierra en la cual pod!!_ 

mos edificar nuestras viviendas, porque por pobres que sean, serAn nuestras. 

Somos familias humildes y no podemos comprar algón terreno, ganamos solo 



en materia 

ha convertido 

necesario re-

de moradas nu~ 

el derecho de aspirar 

se vio frenada por un sistema burocr! 

satisfactoriamente a las necesidades sociales y . . . . ' 

econoinicas de la epoca. 

En 1984, el Presidente Miguel de la Madrid promovio adiciones y r~ 

formas a la Ley General de Asentamientos Humanos, a la de Bienes Nacía 

na les y a la Federal de la Reforma Agraria, en las que se considera co-

mo utilidad y bien del dominio público a la adquisición de tierra para 

vivienda y se toma como causa tltil la expropiación de terrenos en zo -

nas agrarias. Todo ello regulado por la Secretada de Desarrollo Urbano 

y Ecologia. 

Con esta disposición se pretendió regularizar todo lo irregular y se 

planteó la opcion de contar con reservas territoriales mediante la ex-

propiaci.on de tierras ej ida les y comunales, lo cual deberla hacerse 

por decreto presidencial y a traves de la indemnización, cuyo monto se 

obtendria del avalúo realizado por la Comisión de Bienes Nacionales, 
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.. -·~·¿~·,'---~-/.~.~ ~.~;~~~¿-:'.2·~. -:.~)~( :~-:~:F '--'--_,_"" 

aterid¡erídO el v~lor .. ~o~~~ci~i •. : ~~~~~ -~f de~tik~ iinal., qu~ se haya afri-

b~Ú~ ~ª;~ eiilrópiar'1Ci:}./·' . Li '" <:'h ';· .:;;: " , .. 

' S~ se ,tr:l:~~.kd~;+~i;c¡~:[~rí:~·;'.·mej~~a~~ed~~ -d~l ·i~nff~~ d~:-1~é1~~1~ .• 
ció~. la i~d~m~¡~ac~ón~éon~is~i~i¡ en el equ{:~~l.~~~e al ·~~1'J; c.omerciál 

agÍ:icola de :us ti~r~~s, dos lotes de tipo urbanizado y ei ~o por éien~ _ 
. - . . . . •. . - . 

to de las ~tili:dad~s d~l fraccionamiento. 
> ' '-'· .. '_-: .·-.-:··_· '· _: ,' 

Div~rsasde~erÍd~ncias &hbernamentales han propuesto proyectos a fin 

de sol~c'Í.on~{-i~ éü~súbn hab:i.tacional, tal fue el caso de la Secreta-

da de.cb~unicadiones:y Transportes que presentó en 1991, el plan de 
,--. - . -·.--.~- -·~º--~---~_;-':.--:-,·:.'.-.;-'-,_ ·~; . - ·-'· 

i:rear.é s~·~~ü;~iíd~~-;~itHites del Distrito Federal, distri huidas en la s:!:_ 

gui~nté'.'f()Q~~: ;~· 2.DkÚómetros de la capital rumbo a Queretaro, cerca de 

Le~h~d~~ ~igi~·ic:~i~tiÚan, a una distancia media de 23.S kilómetros; 

·hacü\·. Pa'chi~~·;'en' una zona ubicada s 65 kilómetros; entre Cuautla y Cue.E_ 

navaca; 'a's6.s''..kilómetros; y a 42, en la zona Lerma rumbo a Atlacomulco. 
,_- " . 

'¡\f r~spec:to;''el arquitecto Carlos Reyes Navarro, presidente del In~ 

tituto' Interdisciplinario de Planeación Urbana Regional, afirmó: 

"De realizarse dicha aberración se acelerarla la planta macro-urbana 

por ende, el deterioro, degradación y destrucción ecológica, ademas 

de convertirse en un iman y espejismo para los provincianos cuyo flu-

jos y caravanas serian interminables". (14) 

Una de las propuestas con mayor campo de acción para solucionar el 

problema habitacional es el Programa Nacional de Vivienda, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación, el 5 de julio de 1990, el cual 

consideró los lineamientos que en materia de casas-habitación estable-

ce el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, en donde se expresó el co~ 

promiso politico del gobierno de afrontar con responsabilidad y decisión 

las necesidades de los mexicanos. 



·. > .;. . :\ ; ... ·z,- :L .. . . ,- ... 
··~~· éá.~A~~~é~~ ¿¡'i;i'.Ú~~t'cif].eaacÍ"¡iara las~ depellden-

cías y eiii:l.J~ci~s d~.i~;·'.4_¡j~i~:f.:S~r~ci6~ P~bi.l.~á Federal; involucradas en 

la ej ~~ufJ&:~fr~~~·~~oiecÚ~~ ·de ·v·¡~i~nda. • 

Est~ ~~eJ~~cÍ~'.t~adui:Í.r el crecimiento económico en un verdadero d~ 
'>i 

sarroÚo ··ko~iai'. de)os mexicanos y reducir las desigualdades de la p~ 

· blación. 

Sus obje~ivos son: 

l.. Cuniplfr:, con· el decreto presidencial de que cada familia contase 

·c~n ~nll''~abii:a~l.611. 
' . .. . .~ 

2,. Con've~Úr'a.lá viv.ienda en uri factor fundamental para 

·· miento~racionaLde los asentamientos humanos • 
. <-- "',:·;·,_ ·,_· :·-,-- -'.'. 

3. ·Próporcionar las condiciones para la edificación de casas ~uevas 

3' el mejoramiento de las existentes. 

4. Aprovechar el efecto multiplicador de la construcción de viviendas, 

propiciado por las numerosas ramas de la industria en las que in-

cide el Estado con el fin de reactivar el aparato productivo.nacional 

y proveer de empleo a una gran cantidad de mexicanos. 

La estrategia del programa se fundamentó en dos principios basicos: 

El primero de ello, fue propiciar la eficacia de los programas hab1_ 

tacionales con el objeto de atender a los sectores de menos ingresos y 

fomentar la participación de la sociedad en la producción de las vivie.!!_ 

das,mediante la creación de un vinculo entre el sector publico y el so 

cial, asimismo con el privado. 

A BANOBRAS se le atribuyó la tarea de apoyar, a traves de creditos, la 

construcción y urbanización de reservas territoriales para la produE_ 

ción de viviendas, lo que constituyó el segundo punto. 
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·en su mayoda¡ 

fiscales y de la capacidad de 

propio mediante su recuperaci6n. 

no s6lo es un producto de 

·nanciamiento, es una cuesti6ri en donde interviene la conceptualizaci6n 

de una casa-habitaci6n adecuada a las necesidades de la poblac16n y el 

de administraci6n de los conjuntos habitacionales. 

VIVIENDA DECOROSA PARA LA DIGNIDAD DE LA FAMILIA MEXICANA 

FOTO: Martha IlernAndez. 



214 millones, abatir el rezago habitacional 

de 18 .ciudad¡ anullcib la Coinisibn de Vigilancia de la Administracibn 

Presupuesta! y Cont~ble: de ta ARDF. cori este presupuesto se pretendio 

promo:rnr !lcC.ion~vd.~co~struccioll, adquisicion, autoconstruccion y me

joi;a~ie~t~ d~Cvi~'ie'ridas dirigidas, principalmente a los grupos de menores 

. ingre:3os:· 

' El':Fideiccimiso dé Vivienda, Desarrollo Social y Urbano, ha incluido 
_ .. ..,_,._: 

láed;a~~¿j_{,n de.199 casas en donde se agregaron las 122 del programa 

Valle, 'd~'Luces (en 1991), cuyas obras se detuvieron por problemas en 

la estrúctura del suelo y de la invasion. 

El programa se distribuyo de la siguiente manera: 122 en Valle de L!!_ 

ces, en Iztapalapa; 21 en la delegacion Venustiano Carranza; 60 en Az-

capotzalco y 6 en Cuauhtemoc. 

Con respecto al programa de vivienda progresiva, FIVIDESU concluyo 

la edificación de 197 pies de casa ubicados en la jurisdiccion de la 

Venustiano Carranza e Iztapalapa, en tanto, en Magdalena Contreras, 

Tlalpan e Iztacalco se encuentran en proceso de construcción 580 vivie.!!_ 

das. 

Actualmente se estan edificando otras mil 178 casas-habitación, de 

las cuales 868 corresponden al programa de 1991 con un avance entre el 

50 y 85 por ciento y 310 del plan de 1992, lo cual representa el 48 por 

ciento. ( 15), 
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¿~~~,~;~ \t•' 

3. 3. 2 Y DESPIÍE~ ~~ 'J~ :id~MENTA SALE SEDESOL 
~\:~~; - . , ~~~::-:;,:;-~ ·»·, _-.~- - -,r: -~ 

.. L~~go ·J~ iL ~':;:e ~;:;aJEst¡~·, iic1k 0

Admlnistracion Pablica, encam.!. 
._,., 

nadas la'obte~cion 'de ¿~·p~c'io'fi'.~dÚdcos a nivel nacional, el secret.!!_ 

rio de Desarrollo Urba~o y Ecologia, Patricio Chirinos Calero, fue po~ 

tulado como candidato por el PRI a la gubernatura de Veracruz y sustitu.!_ 

do por Luis Donaldo Colosio Murrieta quien ingreso de esta manera al 

gabinete despues de haber sido el presidente nacional del tricolor. 

Aunado a los cambios con miras a la sucesion presidencial del 94, 

se anuncio la creación de una secretaria que atendiera las necesidades 

de la poblacion a fin de contribuir al desarrollo social y nacional. 

El 13 de mayo de 1992, se aprobo en un largo debate de más de 10 

hcirás por la Cámara de Diputados, la creacion de la Secretaria de Des.!!_ 

rrollo Social -SEDESOL-, la cual tiene como reto dar respuesta eficien 

te al problema de la pobreza extrema, al deterioro del medio ambiente 

y al rezago en materia habitacional. 

Los partidos de oposicion (PAN, PRD, PPS y PAR~!) coincidieron en 

afirmar que la iniciativa que modifica a la Ley Orgánica de la Admini~ 

tración Publica, esconde una actitud centralista, paternalista y aut~ 

ritaria, la cual se utilizará como un instrumento electoral. (16) 

Las fracciones parlamentarias del PAN señalaron que el PRONASOL, 

primero y ahora la SEDESOL, beneficiarán a los candidatos priistas po.E_ 

que han usado los colores nacionales. 

El lunes 25 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federacion, 

el decreto por el cual se reforma, adiciona y derogan diversas dispos.!. 

ciones de la Ley Orgánica de la Administracion Pablica. 

A la Secretaria de Desarrollo Social corresponde el despacho de los 
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in 

EjecuÍ:ar'p~bgrama~ especiales.para la atencion de los sectores soci!:!_ 

les mai'des'ilro~egidos. en especial d~ los grupos indígenas y de los po

bfadores' de'' las zonas Áridas ruraies; así como de los colonos de la ur-

be; 

'Procurar que los mexicanos conserven su cultura, lengua y costumbres; 

Proyectar la distribucion de los centros de tierra para el progreso 

urbano y vivienda; 

Realizar programas de vivienda y desarrollo urbano; 

Fomentar la organizacion de sociedades cooperativas de vivienda; 

Facilitar la construccion de infraestructura y equipamiento para el 

desenvolvimiento regional y urbano; 

Crear normas técnicas para construir y rehabilitar edificios p~bli-

cos; 

Prevcer, a nivel nacional, las necesidades de tierra para el progr~ 

so urbano y vivienda; 

Ejercer la posesion y propiedad de la Federacion en playas, zona fe-

deral marítimo-terrestre y terrenos ganados al mar, y administrados en 

términos de la ley; 

Promover el ordenamiento ecologico a nivel nacional, aprovechar los 

recursos naturales, evaluar el impacto ambiental; 

Organizar y fomentar investigaciones agrícolas, ganaderas, apícolas 
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-- ··-· .. 

Aclmiriistrar, controlar y reglamentar 

hidráhulicas, vasos, manantiales y aguas de propiedad nac11omu. 

de las zonas federales correspondientes e invertir 

de agua a los centros de población e industrial.(17) 

AYER SEDUE, HOY SEDESOL, MAÑANA ••• 

FOTO: Martha llernández 
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3. 3. 3 ~o ~ LA~~MÁCJRo··1~~~~;¡RtAt'~ANAMUP 
/\~,;~.'·?'-~~.::.~-..~;·; 

.·:'·,:·:'-', 

A ao~ d¿~. de la: puhifoa~:i.ón 'sobre las modificaciones a la Ley Orgánica 
e··. ,_ ·:-·<- ~~;·}~ __ -~:_. ,~-:· ,:F,-'.·_.~ .. :~--- .. -.-.>~--_.:- = 

ele la Adniilli's·t~ac"ión ;P~blica y las atribuciones de la Secretaria de Desa -

rrollo SÍiciii~. l~ ¡samblea Nacional del Movimiento Urbano Popular -ANAMUP-

encabezó una marcha a fin de demandar la solución a la cuestión habitaciE_ 

nal. 

Creada en el segundo encuentro del Frente Continental de Organizaciones 

Comunales -FCOC- de 1989, la ANAMUP ha generado jornadas nacionales, pri!!_ 

cipalmente por el uso del suelo, la vivienda y en contra de la represión. 

·con un gran dispositivo de seguridad y el cierre de la avenida Consti-

tuyentes, miles de personas llevaron a cabo el 17 de mayo de 1992, una ma.r. 

cha-mitin con el objeto de exigir una vivienda popular y de protestar por 

la política que el gobierno ha implementado en materia urbana. 

A una sola voz, las 19 organizaciones, afiliadas a ANAMUP, se pronun -

ciaron a favor del derecho de aspirar a una vivienda digna y, en contra de 

la creación de la macro secretaria. 

La Asamblea subrayó que debe reducirse el número de trámites burocráticos 

para agilizar los procesos de gestión de financiamientos y construcción 

de las casas destinadas a los sectores de escasos recursos. Asimismo, man.!, 

festó su apoyo a los damnificados de Guadalajara y demandó a las autoridades 

la liberación de sus compañeros jaliscienses, entre ellos, Osear Morales 

Pe layo. 

Entre las asociaciones manifestantes se encontraban: la UPREZ, CONAMUP, 

Güero Medrano-UCAI-CCAT, Grupos Siervos de la Nación, Zapata-FRUP, Tercera 

Brigada Che Guevara y UCOTyL. 



Al. cuestiomir ·a Dianii Rodriguez, coordinadora del proyecto Iztapalapa 

de la Unión d~,c~Í~n'{~;,·. Irabajo y Libertad -UCOTyL- sobre su particip!!_ 

ción e~ eliac~~, t1.~t~·~eclaró que la Unión demanda, al igual que toda la 
·c.··. 

po61ac:i.ón~~~i~a~~\ uría vivienda digna y la agilización de los trámites 

de~egatiod~ie~·~ ~~ las instituciones como el FONHAPO o FIVIDESU • 

. La coo~'~ina~o~: señaló que actualmente lc>s siete planes de edifica-

: ció~ de habit~ciones, distribuidos en Iztapalapa, Iztacalco y en la Ma.i¡_ 

da lena Mixihuca, están parados debido a las trabas burocráticas que las 

jurisdicciones les presentan. (18) 

Los manifestantes se pronunciaron por una política habitacional que 

permita solucionar el problema de la vivienda de manera equilibrada y 

acorde a las necesidades del pals, en donde se atiendan cuestiones de-

mográficas, ecológicas y de distribución urbana, pero especialmente d~ 

mandaron la gestión directa ante los organismos y la participación de 

la sociedad ante la incapacidad del Estado para dotar de una morada a 

la población más necesitada. 

Los solicitantes de vivienda esperan que la Secretaria de Desarrollo 

Social no sea unicamente un elemento político con miras a la sucesión 

presidencial. 
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CSG 

el Estado de armonizar el crecimiento de 

justicia social, así lo anunció el Presidente Carlos 

Salinas de Gortari en la Reunión Nacional para el Fomento y Desregul!!_ 

rización de la Vivienda, que tuvo lugar en el Salón Adolfo López Mateas 

de los Pinos. 

En esta reunión se puntualizó que en los próximos anos se continuará 

redoblando el esfuerzo para ampliar las políticas de vivienda. 

Por su parte, el secretario de Desarrollo Social, Luis Donaldo Col~ 

sio subrayó que se reducirán los obstáculos que actualmente originan 

un incremento del 25 por ciento más al costo de las moradas, con lo 

cual se pretende reducir en un 10 por ciento, en algunos casos, y en 

otros, en un porcentaje mayor. 

Asimismo apuntó que la Federación se transformó, de ejecutora de 

obras y propietaria de las tierras a promotora financiera, por lo que 

será necesario que el INFONAVIT se fortalezca para que actúe de forma 

adecuada y transparente en la asignación de sus créditos; así como, ªE!. 

pliar la cobertura del Programa de Solidaridad, edificar viviendas de tipo 

rural en las zonas indígenas, propiciar el desarrollo social y brindar 

una habitación a los mexicanos. 
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de soluciones reales. 

asociaciones y grupos inquilinarios demandaron 

del DF y a la Cámara de Diputados, la 

realización de una auditoria a los organismos de vivienda con el obje

·::.i;:cf_ .. dé ;·.conocer si los presupuestos se destinaban integramente para tal 

fin;· 

Por su. parte, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 

los Trabajadores -INFONAVIT- exhortó a los derechohabientes a denunciar 

cualquier irregularidad con el fin de resguardar los intereses de la 

población y el buen nombre de la institución. De esta manera, el 24 de 

julio de ese mismo año fue detenido en las oficinas del INFONAVIT, J!!_ 

sé del Carmen Uribe, acusado de engañar a mas de 200 personas por un 

monto superior a N$ un millón, bajo la promesa de dotar de una vivieE_ 

da financiada por el instituto. 

De igual forma, se detuvo a Gerardo Garduño Gonzalez a quien se le 

encontraron machotes ya requisitados y otros en blanco para facilitar 

los distintos tipos de créditos, y a José Duran Pacheco de 66 años de 

edad que defraudó aproximadamente a 500 personas con una cantidad que 

oscilaba entre dos mil y tres mil nuevos pesos, por concepto del en

ganche de las viviendas localizadas en las unidades "El Salado", "Xochin!_ 

huac", "Santa Martha" y "El Vergel". 

El ingeniero Martinez Cor bala, entonces director general del INFONAVIT, 
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Los mnterinlcs empleados por el INFONAYlT son de segunda o ter-

cern calidad, poniendo en pel i.gro la vida de sus habitantes. 



.- -·~-e· --:.~-L-
··>;:<.-,:;··- -(~·'.:-~ ''/::~; ... :: < ~-.-:,~ ~:··:..<-;-:: <-:-L " . ._.-.. - -·. :· ,. 

r~it!~;º iiie" i~ C:aíiii>aña J~:ma~ent~ del r;;5fftut:;J't1>fiit:el'IC!~~évit:e.'t 'i!i's 

.... ·.,:5[::1~~::::::::'::·~,:!.'t;:~~;?~~;~~,~~:~:1?~ ,, ·e 

g'ros a' través de una fuerte ¡iropaga:<ia',<,có~~~B~~\~~t<le l~s;'~~:i.hte anos de 

existencia. 
--~-·:> -~:;\\ _., 

Según los datos de la institucion, se ha dotado de un hogar a cinco 

millones de mexicanos mediante un millon de créditos, por lo cual tuvo 

q·ue ampliar su campo de acción a los municipios conurbados, debido a 

la inexistencia de reservas territoriales en el D.F. destinadas para 

tal fin con lo que se pretende evitar los movimientos migratorios a la 

ciudad,atraidos por la construcción de viviendas; lo único que no se pr.!!. 

vio fue la movilización de los derechohabientes a la urbe y todo lo que 

ello implica. 

Estos han sido 20 anos de un instituto que ha sorteado una serie de 

dificultades y de logros, los cuales han caracterizado las políticas de 

vivienda del Estado. 

El gobierno mexicano habia trabajado con la idea de crear un fondo 

para la vivienda, similar al Banco National da Habita~ao de Brasil; 

sin embargo, el carácter financiero de la institución se transformó 

en el de constructor. 

En sus primeros anos, el INFONAVIT se propuso crear 100 mil vivien-

das al año, lamentablemente se enfrentó ante la escasa participación 

de las compañias constructoras que contaran con capacidad técnica pa-

ra implementar los programas del Instituto. Por otro lado, la carencia 

de tiempo para desarrollar las normas de edificación, contribuyeron a 

que el proyecto de construcción se redujera considerablemente. 

La conceptualización de vivienda digna, decorosa, higiénica y eco-



-- .··.:'·', ··;_:,·'' 

· rióm.ica .se caracterizó en la mente •. d.é toops\los. sectores de. la población 

comouna.·cas~ de··tres recamaras, 'sala-~efm~d~ricc~~ina y baño; dividida 

en efipacios determinados". (19)• 

.··.Las primeras construcciones · ~·i~ui~;~:~ m"o'delos europeos, con lo cual 

se pretendió dar a conocer internacionalmente una supuesta modernidad 

emprendida por el gobierno y por.la iniciativa privada. Ello es latente 

en. los conjuntos habitacionales de Iztacalco y. el Rosario, los cuales 

guardan elementos similares con los complejos urbanos de la Gran Bre

taña cuya población es de 10 mil habitantes. Estos programas continua 

ron con la construcción de viviendas caras, al igual que las realiza-

das en las administraciones de Aleman y López Matees. 

Aun cuando las unidades habitacionales constituyeron un importante 

cambio para los derechohabientes, las moradas representaban pequenas 

casas con terminados defectuosas, en tanto para otro núcleo de habitantes 

eran viviendas con un costo muy alto. 

El Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores 

no podía continuar con la edificación de habitaciones caras, luego de que 

el país entraba en un proceso inflacionario que determinó el aumento 

en el ruhro de la construcción. 

Los directivos del instituto han afrontado una serie de criticas, tal 

fue el caso del economista Jesús Silva Herzog a quien la falta de ex-

periencia en la materia le llevó a cometer errores que actualmente se 

ven reflejados, como es la falta de control en los procesos producti-

vos' en las acciones y distribución de créditos de manera mas eficiente 

y transparente. 

Los grupos que participaron en la creación y en el acuerdo que sirvió 

para la fundación del INFONAVIT, ejercieron una fuerte presión para ob-
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gar los crol.di tos se reflejc'i en la (i~imera di~tribucic'in 'de viviendas,, 

las cuales se destinaron a los trabajadores del INFONAVIT y a los mie!!!. 

bros de los principales sindicatos. Esto, luego de que fracasara el si~ 

tema computarizado que se sustituyc'i por el de promociones externas, de~ 

graciadamente éste favorecic'i las prácticas de corrupcic'in. 

Actualmente se distribuyen los créditos a las empresas transnacion~ 

les como Sabritas y Danone. Las viviendas que se destinan a las pequ~ 

nas compañias nacionales son esporádicas y en ocasiones constituyen 

fuertes erogaciones para las mismas. A los trabajadores que presentan 

su solicitud de manera individual, se les pide una suma que va desde 

los N$ 800 para "facilitar" los trámites. 

El INFONAVIT continúa con la construccic'in de unidades habitaciona

les en el area conurbada en donde se pretende hacer creer que los mun,:!:. 

cipios del Estado de México pueden captar la enorme demanda de la ci!:!_ 

dad más grande del mundo. 

El presidente municipal de Coacalco, Héctor Guevara Ram!rez señalc'i que 

la entidad es una zona con grandes posibilidades para resolver el pro

blema al que se enfrenta el gobierno capitalino. (20) 

El alcalde, sin embargo, negc'i que el municipio sea un dormitorio, 

pues en sus 36 colonias, fraccionamientos y poblados existen cerca de 

cinco unidades habitacionales, en las cuales viven más de 20 mil familias. 

En realidad, las autoridades de Coacalco y del Estado de México han 

olvidado las necesidades de los coacalquenses que no cuentan con los 

servicios m!nimos de higienizacic'in. 
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.\-,' - ~ .,,: '.. -" -';... " -•., 

p~~ otr~-,~¡¡~~:; 'itiego d~ uO: •. retraso ele. 5 meses• én el otorgamiento de 

_ las\i~Í:~nd:~~ uti'i.~~dá~ ien Gr~nj a~ COR Coa calco, el 6 de octubre de 1992, 
• ¡,...,--·. -(";º :7l-~.;·'º .~--;·: '-,"-=-o'.c-:_;_" 

el 'ÍilFo~Avl:f did í~· po~esi&ri -_ d~ -300 casás,..tuib:i:ta~ión a igual número de 

e • \\ ' ---·--·--- •>;: ' 
-L'cis ;t~eS',:¿~ntei'!áre~ <le nucieos __ familiares que .recibieron las llaves 

,, . ., :;,~ .. >-

en -i~'s' fn:s'b'\i.J:Jdio~~{d~l íO:stlt~to d~l FC>lldci Nacional de la Vivienda 

·par~' lo~.-Trabajadores en Tlalnepantla, nunca se imaginaron la serie 

de problemas a la que se enfrentarian. 

El Instituto advirtió a los derechohabientes sobre la falta de agua 

en las unidades; sin embargo, exigió a los usuarios que ocuparan las 

viviendas en un plazo de treinta dias, de lo contrario, se otorgarian 

a otros trabajadores afiliados a la institución. 

Las dificultades a las que se enfrentaron los habitantes de dicha 

unidad se traduje ron, primero, en largos acarreos de agua de lugares 

vecinos y posteriormente en el desembolso de N$ 80 mensuales para co_!!! 

prar pipas del vital liquido cuyo precio fluctuaba entre 120 y 180 nuevos 

pesos. 

El INFONAVIT informó que se habia liquidado la deuda contraida con 

el Ayuntamiento de Coacalco de Berriozabal, la cual asciende a 400 

millones de nuevos pesos por concepto del suministro del agua; por su 

parte, el municipio indicó a la comisión de vecinos de la unidad que 

el pago es de N$ 1 millón 200 mil, de los cuales el instituto no ha cubier 

to ninguna cantidad. 

Los representantes de los derechohabientes pidieron pronta solución 

a las autoridades de Coacalco y a las del organismo. 

Sin embargo, el incremento en la zona ha originado que el suministro 

de agua sea insuficiente para los habitantes, sin contar con la escasa 

infraestructura para abastecer a las nuevas unidades habitacionales. 
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;¿'<··.>· ~-'.<· :'~·:-.: ' - .' 
ios .problemas a los que se enfrenta eVINFONAVIT es el con~ 

:,.,, .·· ', ,' .. · , .. --,,,' 

tiint:e cfÍ~hié de sus 'dirigentes' lo cual od.giri~ c¡ileilas politicas de 
··-·-- - , _'\''_C 

vivi~nd~· s~ iriterrumpan o se cumplan de m~~er~ p~rcial. 

. La''su.stituci6n de algunos miembros dei gabinete, realizada en 1993, 

sitÜiiro!l ··al ·ex-gobernador de Guerrero, Jose Francisco Ruiz Massieu al 

fr:~~~ del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajado

res,·en lugar de Jose Juan de Olloqui. 

Todas e.atas irregularidades que forman parte del problema habitacional 

han dado la pauta para que esta cuesti6n, aun cuando constituye una de las 

principales demandas de la poblaci6n y es un mal generalizado, no sea 

abordado de manera global debido, entre otras cosas, a las diferencias 

sociales y urbanas existentes en las demarcaciones del DF. 

Las casas-habitacion deben convertirse, a un tiempo, en una inversión 

inteligente y en un bien accesible para evitar que su carencia se tran~ 

forme en un conflicto social. 

Sin embargo, la solución del problema de la vivienda implica, no sólo 

la construcción de m6dulos habitacionales sino también involucra facto-

res que intervienen en el proceso de planeaci6n, edificaci6n y distribuci6n 

de las viviendas en lugares seguros y bien urbanizados a fin de contribuir 

a la satisfacci6n de las necesidades sociales de México, sin que se alte-

ren las condiciones de la naturaleza. 

Lamentablemente, en nuestro país se han pasado por alto todos estos 

elementos, determinantes en la planeaci6n urbana, lo cual ha originado 

no s6lo la carencia habitacional sino también ha incidido en tragedias de 

primera magnitud como la del 19 de septiembre de 1985, la del 22 de 

abril de 1992, en el Sector Reforma de Guadalajara, Jalisco, y a ello, 
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hay que agregar los estragos. provocados intensas lluvias que 

en .el mes de enero azotaron· la .. p~rte ·;;orte de nuestro pais, lo cual se 
- - _,-

agrav6 más debido a la negÜgencia~ d~·. los fraccionadores y a la corru.E. 

ci6n de las autor:ldades d;e.:'.Ba;·i qai:lfornia que supeditaron las cuestio

nes urbanas a los. intereses econ6micos. 
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CAPITULO 4 

NO QUE NO. si QUE si, YA VOLVIMOS A SALIR ••• 

LA LUCHA POR LA DEMOCRACIA, LA DIGNIDAD Y UNA CASA: LAS ORGANIZACIONES 

VECINALES, UNA ALTERNATIVA DE LA CUESTION DE LA VIVIENDA 



' ¡ • - -

:· ' 

·· L' o'i' 4'\: 

NC) QUE No;' s:I: ·QUE s:1:.>.'Y.\' vo~trMos~·i\ SALIR ••• 

t~· LUGHA ~o~.IA;DrnociRACIA,' LA ])id~~tiffi'y,J~;fcAs~: ~AS ORGANIZACIONES 

VECINALES,.UNAALTERNATIVA,'DE LA CUEStIONDE LA VIVIENDA 

·~ .· :~~:>;~~ ~:~:~>.·· __ ·. './'. <_·:~·.:: 
Ei~'deÍ:~r:ióro•e~ori6mico, el tope salarial del sector obrero -caract~ 

ristiCo ;}:~~~'i;,~.tres últi~os sexenios- y el desequilibrio en el mercado 
"!' 

irimóoili~~i~, i,~pactaron de manera sustancial en los estratos de bajos 

i.n&r~~Ós;,• luego de que el precio del suelo se elevó en las áreas urba-
- - - :~ :;.~), _.;._-~-,::; '-

nas.· 

La marginaci6n de los sectores de escasos recursos, originada por la 

desigualdad social, los movimientos migratorios, la falta de capacita-

ci6n, el analfabetismo y el desempleo han impedido que la población 

pueda acceder a una morada digna. 

Aun cuando las acciones del Estado han sido significativas en la ma 

teria, estas han sido rebasadas por la creciente demanda. 

La búsqueda de alternativas del Estado y de la poblaci6n mexicana, 

han encontrado en las organizaciones sociales y en las cooperativas de 

vivienda, una solución viable para atender las necesidades habitacio-

nales del pais. 

Sin embargo, la burocracia, la especulación del uso del suelo y la 

reducida capacidad de las instituciones de vivienda han dificultado el 

desarrollo de las organizaciones civiles. 

En los últimos años, el Estado ha visto en las organizaciones veci-

nales, no sólo una opci6n para localizar a los grupos demandantes sino 

tambien a un conglomerado que desea integrarse y formar una sociedad 
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¡_, 

-.- '., ; ' ~· 
.-"·- ~-'.~'.:-_·~:·~~i~- ~L._ '~:~ ::. : :',,; '~: '.. , · .,,.. ~;.~~o·-~-·~~-;:'- ---~--C~ 

... . ... . . ··\·e···-'-~'~}--:;-,,-,-·;·::~·".-~~ .•.. :·:.. ~.,-e~- .. ·.,!:_¿,:.\: ·/~:··-
más ·jus~~i ' ' ' ,, ;.: ' ., :.i/;,' .; ' 

.. "".· .. ; . _, - . . ¡. : :·--- :·,~> 

Sin dtii!~;';~~',úa'f ~~;~~i:k~Í~~:iii~~ri:~i~~';!la~~~ fa;~ tiria• ~~ud~dani~,. que 

·a.unq~~·~}ac~fo~;~cfaj .:I~'.i~n~t'l~t~i~é1i?~,~~~~.~.~~;:;t···~.óú~.icó en la toma 

de d.eci.sióne .. ~·. d~~i~ .dá~fl:~1' ~~itid~n~\d~l ~~is ~n.·general. 
- _, , .. ---/.~ . -~ ~- .. 

La~ ca~~~~'. q~l! ~.~h-:§~ig~n a;la formaci6~ de. grúpos demandantes de 

vivi~nd~ esi~ri i~tt~~íri~rit~ relacionados con la zona de influencia y 

el año de;s~·.~ür.'da~i6~,' l~ que determina sus características y su or

ganizac:i.6~;···~~··~~áforlDa; se encuentran las organizaciones inquilinarias 
.. · .. . :::·· ' --~ .·. ' 

del c'entfo .. de. ia''cÍúdad que se crearon antes de 1985, con el fin de enfre.!!_ 
·- --· --:--··:=;-.<:':--:.·.~-:: .. ,, '.:,e-.,. 

tar las:f()n~~8.n~e~ arbitrariedades de los caseros; las sociedades que 

surgen en la periferia con el objeto de resolver las cuestiones deri

vadas de las irregularidades en la tenencia de la tierra y de la intr.2_ 

ducci6n de los servicios de higienizaci6n; y por ultimo, se encuentran 

las asociaciones de damnificados por el sismo de 1985, las cuales se 

abocaron, inicialmente, a la tarea de la reconstrucci6n y al rescate 

de las victimas. Posteriormente, éstas hicieron un frente coman con los 

demandantes de vivienda. 

El primer tipo de organizaci6n que incidi6 en la conformaci6n urb~ 

na de la ciudad de México, fue sin duda la sociedad cooperativa de vi-

vienda cuyas bases legales se encuentran en el articulo 123, fracci6n 

XXX. La Constituci6n establece que "seran de utilidad social las cooper!!_ 

tivns que se establezcan para construir casas baratas e higiénicas o des-

tinadas para ser adquiridas en propiedad por los trabajadores". 

Durante la gesti6n de Alvaro Obreg6n (1921) se establecieron proyeE_ 

tos de construcci6n de casas para los obreros mediante la organizaci6n 

de cooperativas, las cuales tenían relaci6n con los sindicatos fabri-

les. 
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· ~acióri de.'.C:o~~~f~~i,;~~ foerori: · la Paulina Navarro ( 1924), la Pro-Hogar en 

1931,º;~a ~d~ ~e)'~ t~abá:jaclores del Hierro en 1933, entre otras. 
'· -: <·,,:· ,<:---·:·.': .'- ~--':~ . 

: i.a" CROM'úÍ:ÜizO a las cooperativas como un paquete politico a fin de 

inici~r- co~ una hegemonia sindical. 

__ ;'En 1938; se creó la Ley General de Sociedades Cooperativas; sin embargo, 

no se lograron avances significativos debido a la falta de previsión so-

bre el crecimiento de la ciudad. Si bien, en el periodo de Cárdenas se 

dio apoyo a las cooperativas, este se vio frenado ante la carencia de 

recursos. Desde el establecimiento de la Ley y hasta 1982, solamente se 

registraron 26 de consumo, cuyo objeto es la obtención de bienes y ser-

vicios, y 10 de producción, encargadas de la transformación de materia-

les de consumo. 

La administración de Miguel de la Madrid consideró al cooperativis-

mo como una tesis fundamental de la "Revolución Mexicana", al otorgarle 

un valor estrategico para el modelo que pretendia establecer. Entendí-

das como una forma de organización social para el trabajo y como un i_!!! 

pulso a la producción y a la ocupación. Pero ante la falta de un verda 

dero sistema cooperativo, el presidente reconoció que faltaban recursos 

económicos y tecnicas administrativas. (1) 

En 1984, el Instituto Matias Romero de Estudios Diplomáticos de la 

Secretaria de Relaciones Exteriores apoyó un proceso de asesoria en la 

delegació" Cuauhtémoc. 



~--~----

--~"-;·- - ·':\:.~; 

C---,.--- ~e·-~' -r :_:~.:·',_;;_~:'·;• . -

-~-\:_' ,._,.,_' ·,,:_·;< < : - _-.. 
Un mes despues, la Secrel:ari~:á~ ;De~i~rciÚ~ ·u.rbáno y, Ecología info!_ 

mó sobre el establecimiekf6.»·~··f:¡1.¿~~P¡iitlJ~s.,p~rá el apoyo de la a~ 
~- :-.-~-.¡-, ! ;e;, - .. ~ ' 

toconstrucción; además; d~''ía' lre'~6i.6ri~'ilE(só :tecnicas cuyo objeta era 
··c.7;,_,c'. J2'•·\;;. ·' -·.:t;~;": 

abaratar._el· cO~to:'.'.de_l.i'~\-~-i~i·i·~~d~~:'/· - . ;-;,· 

Con la Ley Federá(de ~'{\f{~~~~~s~ '~é;i~nt~aron las bases para la 

organizacib~ d~ las• ~cicié<líid~~ ~~~P~~~~i~~s; 
Por otro lado; el PRI?hi~~ .s~;~ la; ~rganización de cooperativas 

para aprovechar la. coyuntur·a ¡lectora!. El partido institucional con~ 

tittiyó 80 grupos populares detrabajadores, pero la falta de previsión 

con respecto al poder adquisitivo de las familias y al elevado costo 

del suelo hizo dificil la construcción de las viviendas. 
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En tanto, el Centro Operacional de Vivienda y de Población A.C. (COPEVI) 

se involucró en la formación de cooperativas en la zona de Tepito y en 

la colonia Guerrero. 

Este centro estableció relaciones de trabajo con la UAM Xochimilco, 

con lo cual se formó una red de grupos asesores, entre ellos, el SEDEPAC, 

que de igual forma trabajó en la educación popular. 

4.1 LA TRAMITOLOGIA Y EL BUROCRATISMO, ESCOLLOS DEL 

SISTEMA COOPERATIVO 

Luego de los trámites que implica la constitución de una cooperat_!. 

va de vivienda, éstas se enfrentan a una serie de cuestiones para ad 

quirir un credito. 

Los principales obstáculos se traducen en la carencia de apoyo fi-

nanciero por parte de los organismos del sector público, falta de pr~ 

visión de mecanismos que garanticen la recuperación del capital; la inexi~ 

tencia de tasas preferenciales en los créditos para las cooperativas. 



En. el· Am~fto 1iS~~l, i~~ ;~c~¡oh~~ h~~it~cÜ~ai:s de las coopera ti vas 

se s~J et~ll a'i~~mfsmo~ · gravAO{enes::j ~~ri:s ~i~~~ies que las emprendidas 

P()r' la in~ci.ativ~ pri~!lda;•·(:ii c~r~c'i:;~hú:~ai~o• l~c~~tiva origina en-

gorrosos trAmites que difieren· de Í~~,·~esÚ.o:es llevadas a cabo por 

las empresas mercantiles. 

Las actuales normas de construcción se mantienen rigidos para dar 

solución a los proyectos presentados por este tipo de sociedad. 

El licenciado Andrés Becerril, Jefe del Departamento de Comités y 

Convenios de la Secretaria de Desarrollo Social, indicó que a estas 

dificultades se agrega la carencia de mecanismos de asesoría técnica y 

administrativa destinada a los grupos de cooperativistas. 

El funcionario puntualizó, que en ocasiones las organizaciones so-

licitan créditos para construir 15 ó 20 viviendas, mientras·el FONHAPO 

exige un mínimo de 150 acciones para que sea redituable el proyecto de 

edificación. 

Lo que sin duda es determinante en el otorgamiento de créditos para 

vivienda, es la baja percepción económica de los miembros de las soci~ 

dades, con lo cual se elimina la posibilidad de convertirse en sujetos 

de crédito. 

El FOVI, FOGA, FICARPO, FIVIDESU y el FONHAPO han compartido la t.!:!. 

rea de financiar los programas de vivienda de las sociedades civiles; 

lamentablemente, el reducido presupuesto de las instituciones ha dete 

nido los proyectos de los grupos organizados. 

Desde la creación del FONHAPO, el gobierno mexicano ha subsidiado 

los recursos de la institución, debido a la baja recuperación del ca-

pital. El fondo opera a través de la transferencia de recursos para la 

adquisición de reservas territoriales y de urbanización de fracciona-

155 



D.F. 

EDOS. 

D.F. 

EDOS. 

4 

e 

102 

11 

1988 

p 

5 

c 

47 

6 

P• 

1 

2 

c 

21 

6 

* Cooperativas de consumo 

<K· Cooperativas de producción. 

p c 

8 

2 

1991 

p 

los datos refl~ 

De 1983 a 1992, 

15 

e 

7 

52 

p 

6 

1992 

p 

FUENTE: Departamento de Comités y Convenios de la Secretarla de Desarrollo 

Social. 

156 



' . . . . ·.·. -- -~-.; 

parte, él dire~tol'. d~f;FÓHANPO;·~~t~~i,,DÚz ~eiim~clio asegüró 

:::.'.:.:::· ~',:.::,~1íl~1~¡!1tl~ll~~jl~f ~~,~~=:.~ 
ción de los promotores sod~ies~c.'élieíicesivo'fií'l:~rÍnediBrfsmo' en la ges 

-.. _: :: : . --~ · ~i/:>?~~:i'.t~\:,;~0.j'. ,~:~:_ ~ ·:~:D::-~'.~-/>lf ):~, ;· ~:~¡:r;:: ~~::;;~?.~~::::: ~~'.~\~ ~-. _:~):: ;~-" ... ;~.;: -. . . - -
tión para obtene~,.creditós; .1.a~escasa t0ansfel'.en~ia.•.de los ... recursos 

económicos, el nial ·~~~dj~··,¡¡;;,¡J~iji~~~;?;f1f'i1i:~·)~~+~ró;eci:;,s d~ vi

vienda a gran es~Eli~;h~~jj_~~~~¿~:~ ~u~·:~~ i~~~~~~ ~ ~~¿ciones reales 

del pr~bie·mEttlSbÍ·~~--di:;ri~:(~- .-.(2) · -=--,-e 

Diaz C~macho ~hun~ió• que .el ,fondÓ e~Í:á revisando los casos con más 

de seis. meses .de antigÍíedad y ha· solicitado el padrón de los demanda.!!. 

tes de vivienda a fin de evitar "modificaciones" posteriores, además 

informó que entrará en vigor un sistema de individualización para el 

pago de los creditos. 

Asimismo, señaló que este esquema integrara a las 104 promociones de 

casas-habitación aprobadas por el FONHAPO para otorgar financiamiento 

dentro del presupuesto asignado a la institución, con lo cual se tie-

ne planeado construir 9 mil 506 viviendas en la zona metropolitana del 

D.F. 

Arturo Diaz apuntó que el fondo ha otorgado el financiamiento a 60 

mil acciones en materia habitacional desde 1981. 

En otro orden de ideas, el director de la institución rechazó cate 

gÓricamente la idea de que el FONHAPO realice sus actividades al mar-

gen de las políticas del gobierno capitalino y subrayó que para otorgar 

un prestamo es necesario contar con la autorización del DDF sobre el 

uso del suelo para que se proporcionen los servicios necesarios de 

urbanización. 
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Luego de le intervencion del lfSembleista Javier Hidalgo quien hizo 

mencion de les deficiencias del FONHAPO, el funciorario esteblecio la 

posibilidad de buscar esquemas mixtos de financiamiento, lo que obl.!_ 

garia a cambiar las reglas de operacion y las politices crediticias 

del Fondo Nacional de Habitaciones Populares. 

Con respecto a la falta de predios pare la construccion de viviendas 

en la ciudad de México, sugirio une redensificacion de inmuebles para 

evitar la presion urbana hacia los municipios conurbados. 

Por su parte, Joaquin Olvera, integrante de la Union de Vecinos y 

Damnificados 19 de septiembre asevero que los créditos del FONHAPO 

han solucionado de manera muy pobre las demandas de la poblacion,si 

se toma en cuenta que 5 millones del Distrito Federal carecen de una v.!_ 

vienda. 
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4.2 LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE VIVIENDA COMO UNA 

ALTERNATIVA ÁL PROBLEMA HABITACIONAL 

Las organizaciones que surgieron a raíz del terremoto, tomaron como 

base la cohesión que se originó luego de este trágico acontecimiento. 

Aprendieron a utilizar los recursos crediticios de las fuentes financi~ 

ras y fortalecieron el sistema de ahorro de las asociaciones. 

Para las sociedades, el acceso al suelo implica, primero, recorrer 

la ciudad en busca de terrenos baldíos, localizar a los dueños, conseguir 

una entrevista con ellos a fin de conocer las condiciones jurídicas del 

lote y de compra-venta; en segundo lugar, se deben establecer las no!_ 

mas para la introducción de los servicios. Esto cuando no recurren a las 

instituciones de crédito para edificar sus viviendas. 

Una vez que se ha conseguido el terreno, inician las gestiones para 

obtener la licencia del uso de suelo en donde hay que especificar el 

destino del uso del mismo, determinar la densidad y el equipamiento 

colectivo necesario, lo cual puede llevar años en las negociaciones. 

Algunos de los miembros de les organizaciones han aprendido a leer pl.!!_ 

nos y a decifrar las lineas de crecimiento del área urbana para evitar 

trámites innecesarios, como lo han hecho los habitantes de los lotes 

clasificados como reservas ecológicas y pretenden legalizar su situa

ción. Cambiar el uso del suelo implica realizar innumerables gestiones, 

trámites encontrados y a veces opuestos. 

Las asociaciones han visto la necesidad de elaborar propuestas, pro

yectos habitacionales y planes de desarrollo con el objeto de enfrentar 

el problema de la vivienda. 
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C:ada 

consideraci6n qtie h~sta 199o':~E! ~(,iii~\ 
de FONHAPO para la con~t~u6.~ilnf.'d{~:Í.vf~,!f 

terrenos y ahora sea sol8men~'~ p~;~a'.1;a ~dii¡¿~ 
civiles han ~nc¿¡¿~do 6{~~~~~ e 

, el salario fam:Í.Úar ek i~su~{cien~e pai~ .~~~~~ru±. . 

por eJem~loisi se ··toma''en 'cue~ta·~n {~gr~ko· 
\_' ._._:-:::.- --::·>··. :·:,, 

pesos-un poco más de dos veces el saiariC> 
~ ·:_::-,_·..:·_: 

se tiene qu~~ubrii: los gastos c!e'ali~,~fltª~5i~~J':tI".en~ 

y salud, · ia cantidad se reduce considerablemente¡<por 
,, .- ··:.-\ ·'- _:._ ~-- . . 

otro lado, .el grueso de fa poblaci6n percibe s6io un salario que hace 

más grave ln situaci6n, no s6lo para adquirir una vivienda sino tam-

bien para sobrevivir. 

!OJALA SEA CIERTO! 

FOTO: Martha HernAndez 
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._ .~--- -·-: . .,;,._.;~-~'.:_".{-:-'r: '?'':o¡8;,,¿_--. ;·.-;-··-- :-:/·· ·t·"· - .. 
, .. -·;' ~:;--;LL' _ i'.:,~~>: .)::·-:· , .·(.· ,\~;?· -\·.:~ · ·p, • 

;.:"J.-~'--'· .. ,,~_,, ::;_:;\.:~·_.1);-.>-~~,:.· .. , .. , 
· Denfrb j~f;~~~~~ ,cle~•'•¡Á~~ .!1\í:~ici~cio;,~Í i!~ios sin techo", en 1987 

.·::~::! ";' -··;:--. :'.· ,. ~).-;-~· . 

y a •. ~iÚz '.d~{J.~:~¿~~~;;~i~i{~ a',la. Asamblea~ General de Organizaciones de 

Barrios de ia:é:ihd.;d d~ M~ll:ic:ó;., r~aÚzada el .4 de abril en el auditorio 

del Sindl.ca~Ó Mel(ic~no de he~tricistas, surgi6 la idea de la Primera 

Declaración.de los.Barrios en. donde se acord6 celebrar asambleas por del~ 

gaciones politicas y municipios del Estado de México con el fin de or-

ganizar a los vecinos por colonias, edificios y vecindades. 

"Dar raz6n de un proceso organizativo como Asamblea de Barrios 11~ 

varia a caracterizar la riqueza y vitalidad de un movimiento que ese~ 

pa a marcos rigidos y esquemas interpretativos". (3) 

La dinámica que explica el desarrollo y la consolidación de la Asa!!!_ 

blea de Barrios se traduce en la movilizaci6n permanente, entendida 

como un arma de lucha de la poblaci6n mexicana, como una búsqueda de 

espacios en la sociedad y como una forma de reconocimiento ante la 

opini6n pública. 

La Asamblea se ha planteado promover desde las bases, la solidaridad 

necesaria para enfrentar las carencias sociales y convertirse en un 

"sujeto colectivo" capaz de asumir y atender los problemas de la pobl.!!_ 

ción. 

La experiencia y las propuestas heredadas por las organizaciones 

territoriales -grupos con más de 300 miembros- y las vecinales, die-

ron a la Asamblea de Barrios la estructura y el dinamismo caracteris-

ticos de la organizaci6n. 
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cabo 5 Asambleas 
- ·. ,\ -.. ·" .-->.· ·' ·-

Generales' en 18.S que se expuso la necesidad de atender las cuestiones i!!. 

q'uilinarias, las demandas de una habitacion comoda e higi~rdca, la organ.!. 

zacion de vecindades, la busqueda de predios baldíos para la edificacion 

de casas-habitacion; asimismo, se definieron los campos de accion y de ge!! 

tion ante las instituciones de vivienda, 

Dentro de estos actos, la Asamblea realizo el Congreso de los Niños el 

21 de agosto de 1987, en donde se abordo el tema de la vivienda y la situ!!_ 

cien de los barrios. Los infantes manifestaron su deseo de obtener una m.2_ 

rada digna y señalaron: "Todos los niños de la Asamblea de Barrios que 

hoy nos observan, deben aprender, como nosotros, que de nuestra actitud 

depende que seamos una generacion de ninos derrotados o victoriosos", (4) 

El 17 de noviembre de 1987, la AB dio a conocer la candidatura a la 

presidencia de la Republica de "Superbarrio" Gomez y se instalo un cam-

pamento de familias desalojadas a quienes se ubico en la Plaza de la So-

lidaridad. 

La Asamblea denomino a 1988 como el ano de la Politizacion del Movimie!!. 

to Urbano Popular, en el cual se establecieron las bases y propuestas poli 

ticas sobre su participacion en el proceso electoral. 

Para 1989, se comenzaron a gestionar las iniciativas democráticas de 

AB y se planteo ejercer presion ante las instituciones de vivienda como 

el FONHAPO para obtener cr~ditos solicitados por las organizaciones afilia 

das a ella. 

La AB emprendio el esfuerzo de lograr la unidad social y política del 

MUP, logrando aglutinar a los pequeños comerciantes, a grupos culturales, 

profesionistas, obreros y estudiantes quienes se unieron a la organiza-

cien de manera libre y bajo la consigna de luchar por los derechos de 
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.;)-:::;:. 

los c~¿d~d:~o~ ) 

La Asambl~~.cli~~a~ho~· b~~a ~~lev~r la producción de habitaciones 
, - .:·. :: --. ·.:· ~-·:'. ·._'.. :/ ;:··.:.;_:·/·~:,:·<,,·'.~"_: .. ~ ..... r. :,.. - .: 

cclmodas, propicfar. la. dotad.ón ~portuná de financiamiento, agilizar los 

trámites y promover el ahorro popular como medio para consolidar las 

demandas, así como obligar a las instituciones de vivienda a otorgar 

recursos a las organizaciones. 

En el aspecto político, demandan formas democráticas en la toma de 

decisiones en todos los niveles, pretenden desterrar el acarreo, la 

"degradación" de la lucha social y politica. 

La AB aspira a convertirse en una representación concreta de todos 

los habitantes de la ciudad e intenta llevar a sus miembros a canfor-

mar un país democrático. 

La organización de la Asamblea está constituida por 11 comisiones 

que responden a las necesidades de una macro asociacicln. 

El máximo Órgano de acción y decisión es la Asamblea General que se 

establece como el sistema informativo y de coordinación de la AB, mientras 

. que el Consejo General de Organización dispone las propuestas de traba 

jo y las reflexiones políticas para generar acciones a corto plazo. 

La responsabilidad de la iniciativa política y social de la AB y de 

las actividades de "Superbarrio" recae en la Comisión Política; en tan 

to, la Comisión de Vivienda, estructurada como un Órgano asesor y de 

gestoría, plantea los problemas de las políticas en materia habitacio-

nal a la comisión antes mencionada, a la de Gobierno y a la Coordinad~ 

ra para que de manera conjunta elaboren estrategias generales de suelo 

y ele vivienda. 

Por otro lado, la Comisión Territorial se encarga de coordinar a los 

grupos sobre cuestiones de equipamiento urbano y desalojos, abasto, sa 



', ~ ·:...-- -'· _, 
- '··-·"' -.·~'.~::~·'.'·''~'~. 

_¿ •... '."""-

lud,· ~ine~f~h:~~cI~i •. dé :i,~u'~']. ·torma ··realiza gestiones ante el DDF, 

uká°'de "itlS'\.S:?¡;ft';;~~~ iriA~ importan tes de la Asamblea la constituye 
, -- c.i':::o.:=· 

la Camrni&n';ci~'.Muj~~es en donde se discute, decide y actna en torno a 
--:._·:·,_'-·,:::('_'.)·',_':"<-~:·--···-.: - : ' 

Ios';j!rJb1erii'~~ :·a los· que se enfrentan las mujeres en nuestra sociedad. 

iis::6ue~~iones inquilinarias, civiles, familiares y penales encuen 

Í:raÍl!at~nCión en la Comis'.f.ónJuridica y de Derechos Humanos cuya tarea 

es -formar verdaderos abogados )opulares a fin de hacer respetar las g_!! 

rantias de la ciudadanía. 

"Los principales problemas a los que se enfrentan los capitalinos 

en materia inquilinaria son: la terminación de contratos, demandas, ju.!_ 

cios y desalojos; lamentablemente, algunas personas llegan a la organ.!_ 

zación cuando sus juicios están muy avanzados, aun asi les ayudamos a 

parar los desahucios", señaló Manuela López Aguilar, tesorera general 

de la ABOV quien continuó: "Les dejamos nuestro telefono, cuando lle-

gan los actuarios lanzan tres cuetes y la asociación se dirige al lugar; 

iniciamos las negociaciones con los propietarios o con los apoderados 

legales para que se reinicien los contratos o bien, se les vendan los 

inmuebles, entonces comenzamos a organizarlos~' 

La tesorera afirmó que a los habitantes de las viviendas se les ha-

ce tomar conciencia de que ellos no son los dueños y se les exhorta a 

organizarse. Si las moradas están en buen estado, la organización los 

canaliza al programa "Casa Propia"; de no ser asi, se les orienta a fin 

de obtener el suelo y de solicitar un prestamo de FONHAPO. 

Por otra parte, la educación política y social de los miembros de la 

AB se lleva a cabo mediante la Comisión de Formación, que además, pr~ 
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inueve activid¿d~s culhu;~~~~Y 
·,::-·' 

Por t\ltimo'se,ericueritl-8'1.i··.ccimisióh'de Finanzas en donde se recaban 

!Os fondÓ~~ para la AÍ~~Í>Iéa'.~~e '~0~Íbs' ~cir medio del "boteo" en cada 
~--~·-'; ·':_:;,~ '!.'<-<--·'.; '.:;.,-'.-"•' -~·~::,-.---> 

reunión: de lá 'mismá;· el ·ai~~·ro se ocupa para la gasolina del "Barrio-

móvil", para papeleo ri l'~ impre~~Ón de volantes. 

La tesorera de la AB apuntó que la organización no maneja grandes 

cantidades de ·dinero porque es muy riesgoso, "aqu! llegamos sin que n!!_ 

die nos conozca, por eso queremos evitar que se de alguna posibilidad 

de fraude", subrayó Manuela López. 

Con respecto a las propuestas de la Asamblea, estas se traducen en la 

expropiación de predios con adeudos fiscales de 18 a 24 bimestres con 

secutivos o alternados, debido a que constituyen importantes fuentes de 

evasión fiscal, al igual que los lotes abandonados, ociosos, intestados 

y sin sucesores, los terrenos que no puedan ser adquiridos por la nega-

tiva de sus propietarios, por problemas jurídicos y tierra ejidal o 

comunal. Estos se pretenden incorporar a los programas habi tacionales 

de las instituciones de vivienda. 

Por otro lado, la Asamblea pide que cese la intervención de la fuer-

za policiaca en los lanzamientos inquilinarios y exige que se recono~ 

ca el deficit real a fin de encontrar soluciones para la ciudad y dejar 

abierta la oportunidad de aportar propuestas de otros sectores o grupos. 



!LA CIUDAD ES D~ TODOS Y PARA TODOS! 

FOTO: Martha llernandez 

LA ASAMBLEA DE BARRIOS PROPONE Y EL DDF DISPONE 
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4. 2:1.; nEMA~:ot,~(t.~Á~i31EA''ni s'AR,1f 1ti?~RÉ~r,To1:1>1'~'A,·~~1~J.~NnA 
J:·,· <~-'';• -.. -,'~ f:· '·<:·.'.::· --.:..-;:i\ 

~>~··º .. ,,.,;-<.,_:;~~ .• · i-'·n, .•. :; 3:j.'.;~ .···:{:r _-_,..~~' ·.'.·.- ,_ 
Conc'~l obJ~~º ¡¡'~', ~~~~~d~~}e1 d~scon~elamientó · de los. fondos de< la 

Se~rE!taHa';~~,,~~~i~~d~i·y):~edfto Pi\bÚ.co destinados a lOs. programas de 

viviend~ eri'''e'l/ilist~ÚÓ r.:deral y lá ampliación de presupuesto a nivel 

nac:Íori~i;Ü~(~~i~~Eki.>áe la Asamblea de Barrios realizaron el 10 de n.!!_ 
::_-. ,,, ;, 

vúllli>re: Úizl9ÍJ2 ;~Kéili:Í.ún frente a las instalaciones del Palacio Legi~ 

lativ~ de '.~~n.~~z~~o. 
c.• • -· • , .; ~ · -· i - - ' 

Mientras ei s~c~efario de Hacienda, Pedro Aspe Armella comparecia 

ante la· CAmara de Diputados, el dirigente de la AB, Javier Hidalgo Po_!!, 

ce señaló que ai\n se contini\ri con el retraso de los recursos para fina_!! 

ciar programas habitacionales en el D.F. 

Puntualizó que las instituciones de vivienda han hecho dificil la 

creación de nuevos programas de casas-habitación por la retención de 

creditos, aun cuando las diferentes organizaciones del Movimiento Ur-

bano Popular han generado nuevos esquemas y proyectos. 

El lider subrayó que "los funcionarios p1\blicos no deben anteponer 

sus intereses particulares a los programas sociales" y recordó que en ma.E, 

zo de ese mismo ano, el regente capitalino, Manuel Camacho Sol is dio a 

conocer un ambicioso programa de vivienda orientado a reducir parcial-

mente la cuestión habitacional, lo cual no se ha podido implementar por 

falta de recursos. 

El tambien representante de la ARDF, sostuvo que el DDF ha paralizado 

todas las acciones de vivienda, los proyectos de expropiación y el pago 

a los propietarios que presuntamente se realiza. 

Hidalgo Ponce mencionó que la desregulación en materia habitacional 
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El titular de ln Comisit1JJ1 de Vi\·i1•11cla de la C!.un;i,ra de Uiputados 

manifestó su apoyo a los man i fest:antes de L1 i\P.O\', mientras cornparecia 

el secretario de Hacienda. FOTO: :·tartha llern<lndez. 

\'. 
'· ' 

PEDIMOS SUl",0 PARA VlVIENDA, PORQUE NO POIJEMOS HACER CASTILLOS EN EL AIRE 



empr,emlj_'fta:l:~gr'~laL~EQ~S,OÍ:\~13limi1Í'¡í a Jo.s~promotores. sociales de vivie!!. 

da .al. c~~t~~~~::lo~'/fiA~~i:':Í:~~i~~t6~' ~gbl~¿o~ de los organismos del ramo. 
. ''" .·.'-:<'> ' - . - .. ~ ..... ,,,, • 

Asi.~~~~~(¡_'~~i¿6} •íN'ó'· ;;¡5'i:a~~~ ¡i'~dl~hci~· regal~do, estamos pidiendo 

crécU:iif}~:~,f~agarÍo~~~ l~~~~s soÍiÚtando ·suelo porque no se pueden 
: .. -~-·~.'<' ···:._:-:.: ·>·_:--·:--·.; .:.:<:_ '/··: •, ·.'; .··.·:'_·.:c.:.-:: 

hacer castfllos. en 'el• aire, cahemos:.:en la' ciudad sabiéndonos acomodar". . . . '· . - . ' .-, ... ,. ~ "' - " .. ,, . "- - .. · - -

Poi ~~ parf~. ~]. r~p;~~~~t:ii~f~·: d~ la~ Comisi6n de Vivienda de la C! 

·mara de Di¡iutaclos,'.'sé co~~ro~~ti4;-~ ·~~tregar el documento presentado 

. por la. Asambl~a de Ba~~i~~,;n'fd~~d·~ se estipularon las demandas en m~ 
teria dé créditÓs. r'ªr~;;c~~~;;f~; la }11terpelaci6n que tendría lugar una 

., 

El titular de la·méncionada comisi6n puntualiz6 que los mexicanos 

enfrentan una realidad, cotidiana y permanentemente dificil cuyas CO!!, 

diciones de vida son cada vez mAs deprimentes. 

El funcionario asever6 que buscaría el apoyo de otros diputados, sin 

considerar el partido político, para analizar las demandas de los mexica 

nos que no estA aqui, pero que sufren la política excluyente de Car-

los Salinas de Gortari. 

En otro orden de ideas, se refirio a los pr6ximos comicios federales 

y apunt6 "pcr eso tenemos que prepararnos para que nuestra lucha, estra 

tegia y organizaci6n contribuya al beneficio de nuestro país". 
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En una soéiedad excluyente y fragmentaria, la mujer dia con dia se 

integra al Movimiento Urbano Popular, muestra de ello es la Asamblea 

de Barrios cuya organización esta constituida en un 80 por ciento por 

el sexo femenino, del cual el 50 por ciento son jefas de familia. 

La doble y triple jornada que realizan las amas de casa diariamente 

y la situación que enfrentan las mujeres, fueron algunas de las consi

deraciones que dieron forma y congruencia a la Comisión de Mujeres. 

"Las mujeres de AB creíamos que solamente servíamos para obedecer, 

para callar; sin embargo, la perdida de nuestras viviendas, de nues

tros seres queridos hicieron que lucharamos por una casa y por nuestras 

familias". ( 5) 

La participación de la mujer en los trabajos de rescate y de la re

construcción, originada por los sismos de 1985, dieron a conocer la 

capacidad del sexo femenino para enfrentar los prohlemas mas difíciles 

como lo hacen diariamente en sus hogares. Esto le dio un carácter más 

conciente y participativa, como ellas lo señalan: "No podíamos seguir 

esperando que nuestros maridos resolvieran todo, teníamos que buscar 

soluciones, integra~nos a la lucha por una vivienda para nuestras fa

milias~ (6) 

El movimiento ha incorporado a las mujeres en los procesos democr! 

tices y a la lucha por la defensa de los mexicanos y de sus derechos. 

Con la organización del Primer Encuentro de Mujeres de los Barrios y 
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la Ciudad d: M¿:z~,; ~~al;zai: .~L1;:7, · .. se analizaron ia~ ·. a~t~ia!ide1~ . ', 

de 'ias mij~~s:~n#~-}Í;'.~e;p~i~;ae·~~;p~rticipa~ión en· la, orgat1izaci_ón, . 

nera oraeriada. : •· '. . ' . ·'.·.· : . . ' 

LosT!lrógrÁmas: ;·,¡~s pr~p~~stas dé la AB con respecto al papel de las 

mujeres -~~fl~i(s~c¡~dád, proponen mejorar las condiciones de vida de las 

empleadas"a_: ti:a1T~s de salarios más justos, elevar las condiciones de 

t;~b~J;a;·:~si C.omo, el cumplimiento de las obligaciones de los patrones 

s_obr_e_ las normas de seguridad e higiene . 

.... Ai;¡imismo, se pronuncia por la libertad del cuerpo femenino, los a.!!_ 

ticonceptivos, el aborto; en contra de las enfermedades de transmisión 

sexual y de la violencia de la cual son objeto. 

A la Comisión de Mujeres se han incorporado "Las Borolas" y "Las 

Borolas de la AB". 

La Asamblea de Barrios ha intentado integrar a hombres y mujeres a 

fin de coordinar las actividades de la organización en materia de de-

salojos, conservación y obtención de viviendas, de igual forma ha instado 

para que el sexo femenino aprenda a expresar sus sentimientos, sus ideas 

y necesidades. 

Sin embargo, la Comisión no ha alcanzado los niveles de politización 

deseados por la organización; las mujeres llegan por una necesidad 

apremiante como lo es la vivienda, "a ellas no les interesan algunas 

cuestiones que aborda la comisión',' así lo indicó la tesorera de la AB, 

Manuela López. 

Manuela continuó: "Pero una vez que se han integrando hay cambios 

en ellas quienes además de ocuparse de sus labores como amas de casa, 

se valoran como personas y aprenden a negociar~' 

1.69 



MUJER, CONSTRUCTORA, MADRE Y PARTICIPATIVA 
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Lb pez Ag~~lir:,a~¡~;k{ q~e ~~~ ·~~j ~t~s·;adq~fo;eri conciencia, luego 

. de dÍlrse' ~~~rit~ideit~í~ni~nej o' que: eli gobierno h~~e :sobr~ los recursos 

ecorl~~i;i~.SI'i·,d~ .. -.·~.:i .• '.·.".·.:.~.;.~.:.~ .. · .• ~. ·.~.·.~.'.~·r····.·· .•.. ~ª.~·· ... i~<lhJ¡¿{6~~~~odial~~·; d;l p~is ,] ele está fo!_ 
. ,;t,~- , ''.:- T;-_,:-. ,.,:. -.- .-.·~.:o ·. :-; ,' - ''.e ' ' -. _ .: . 

. ma ~Cl~p~~~i~,~.;.:1~~~:"~~;,~J~j;~~i~~·.' sá~ér • cuaies . son los' mecanismos para h~ 

La infl~~~ci~ de las organizaciones es importante, prosigui6 la te-

sorera, antes se pensaba que ir a votar era solamente una obligaci6n n~ 

fasta, actualmente la gente sabe que también es un derecho; lamentabl~ 

mente, las amas de casa no pueden dedicar mucho tiempo a la asociaci6n 

debido a sus ocupaciones como madres y trabajadoras. 

Por otro lado, Manuela L6pez, quien además es fundadora del Comité de D~ 

fensa del Barrio Emiliano Zapata, recuerda los inicios de la Asamblea 

de Barrios de la siguiente manera: la CDBEZ se uni6 con Javier Hidalgo, 

Yolanda Tello, Teresa Martinez, Francisco Saucedo, entre otros, quienes 

decidieron formar la Asamblea de Barrios y Organizaciones Vecinales -ABOV-

y apunte'> que ésta ha rebasado sus actividades de organizaci6n de gru-

pos para convertirse en una asociaci6n con capacidad democratica, de 

gesti6n y de acciones tendientes a solucionar los problemas inquilin!!, 

ríos. En ocasiones me atrevo a decirle a la gente con este tipo de cue~ 

tiones, que vaya a la ABOV en donde les pueden proporcionar ayuda a 

través de profesionistas quienes perciben un salario y que ademas son 

nuestros companeros. Sabemos que algunas veces los abogados cobran 4 

mil nuevos pesos por un ampara cuyo costo es de SO nuevos pesos. 

La AB se ha caracterizado por ser una organizaci6n abierta al diá-

logo y plural , la cual permite la integraci6n de nuevos grupos, la entre 

vistada puntualiz6 que en ocasiones personal de la Secretaria de Gobernaci6n 



.. ',e_.:.:_;. __ ~ - -:~-~~--~-· ~~~i_:.:: ;·;:-:·.: >:·- ·. ,::-\ ._ 
-~:,;--:;;--

.•. . . - ; ·:..-::. ,·-'.>:;.· :! :~ .. ' 

.se ha introdué:ido._:eil-.·:los grupos para .obtener información •. 

. , •La_· i~~~~$iiif~fa~ ].~ A~amblea de Barrios declaró qué· el /gobierno r~ 
prime• a ;;~, ~r&anÍzaÚones mediante la negativa de las :l.ris~il:Ütid~~s de 

' - ' ' - . ~ "' :,/,'-;: -

vi vierl~a. p~r~. o~~rga/ c~éditos y del DDF para dár lasC~it~nc~;~s ; los 

permisc;is ri~ceJa~¡~s para la construcc¡ón de las nl~Y:ada~. --• · . 

. . Po_r oi:~o l~do; la ABOV ha encontrado en l~ participación de la mu-
····::·:_.,,:-·_.·-:·,· 

jer el eje· de lucha; "Suierbarrio" s~ñala que son ellas las más ague-

rridas .Y _consti.i:uyeii una 'parte importante en el movimiento, son quie-

nes impulsan a la reflexión, a planear estrategias y soluciones. 

El héroe inquilinario se pronuncia porque las mujeres se manifies-

ten, no solo en las movilizaciones o en la gestoria sino también en la 

organización de nuevos grupos. Asimismo, afirmo que los hombres y su 

contra parte, tienen la misma capacidad y quizá sean ellas las más fue.!:_ 

tes fisicamente. "Definitivamente admiro y respeto a las compañeras", 

concluyó el enmascarado. (7) 

4. 2. l. 4 UNA MUJER QUE SE INTEGRA DIA A DIA A LA LUCHA: 

MANUELA LOPEZ A. 

"Yo llegué a la organización porque mi casera me demando, nosotros 

siempre fuimos muy cumplidos, pero mi marido se enf erm6 de tifoidea y 

no pudimos pagar dos meses de renta", refirió Manuela Lopez Aguilar, 

miembro activo del Comité de Defensa del Barrio Emiliano Zapata. 

La mujer de facciones finas y de mirada distante jamás se imaginó 

que a través de su trabajo y luego de seis meses de esfuerzo pudiera 

acceder a una vivienda. "Me notificaron que tenla un lugar en Zarco 115, 

en la colonia Guerrero'.' 
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-. ~ ... =-' - -,
·'º-·.o;·_-,:·.· . :~-.--··o";·-

:· . ' 

Con un briÜo ',~~ J.Ys; ~j~~t'~u~';'.~ec~er~an mamen tos de logros y de s~ 
.-frimi~~t()~;;_ M~rih~~~ fJd¡[¿;.~~~;'iii6~ft1a·ti~nsformacion de su trabajo, 

::. ='.~:;~~~i~~}'.f ~;;~::·::·:~ ·::.:· .::::· ,;:::·' ':::" 
',-·,·:.;· .~~;~~:< ;,:. <'.·.-·::~-. -~: _;_~:·. ~ ~:<~<; . 

con sus ;35.•Jamúiares: '.'Yo ie deda á mi papá que iba a tener una mor!!. 

d~·,y-:~:~~forii~~{J'.'j'éJ..~~·rnla, quizá porque tenia tan s61o 8 años." 
' . ·:,'.·;· . .-.-·-' .-·" . 

Manuela -Lopez' sabia que tener una vivienda es muy dificil para la 

gente humilde; sin embargo, con sus actividades en la organización tu-

vo lo que siempre habia anhelado: una casa-habitacion. "No es un pala-

cío o una residencia, pero es lo Único que tengo." 

La fotografia de una mujer feliz en su matrimonio, la de sus hijas 

que ya han formado otra familia, miran hacia el horizonte de la lucha 

cotidiana mientras se pronuncia la siguiente pregunta: 

Ahora que ya tiene una vivienda .•. y mi marido un coche, interrumpe 

Manuela, ¿que espera hacer u obtener'! 

"Espero ayudar a otras personas que carecen de una habitacion, po!_ 

que mi labor no ha terminado, por el contrario, la labor continlia y el 

programa debe seguir transmitiendose a todos los que lo acepten". (8) 

4.2.1.5 "SUPERBARRIO" A LA DEFENSA DE LOS INQUILINOS Y AZOTE 

DE LOS CASEROS 

La identidad de la Asamblea de Barrios se ve reflejada en "Superb~ 

rrio", personaje que aparecio por primera vez en junio de 1987 duran-

te la marcha del MUP a FONHAPO, en la que se demando crédito para la 

construccion de viviendas. 
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e'.~.<:. '. ;_ :. :.·· \ :.· . 

"Cuando yo me ,i_nc6tpó~e a ia Asa.Jl!blea,. ya 
''.;.';_,·. 

un l~ri~k~i~'~to[,~·':.«Jf;: ' ' " 

' La im~~~~J~ ~·~upe~ba:r'~:io'.l di;~a:;~~cho .de ser un prototipo de gal!! 

nura ~{miÍ~r ~~la de ios c&mic~'est~do~~idense~; sin embargo, coiisti

tlíye Íl~ embl~~: para' cada uno de :los colonos. inquilinos y solicitan

tes de 'v:Í.v,ienda afiliados.a la AB; 

'El enmascarado se define como el defensor de los pobres y arrenda

tarios y azote de los caseros voraces, asi como de las autoridades co 

.. rruptas., 

El simbol6 de SB reafirma la identidad grupal, sintetiza los obj~ 

tivos y aspiraciones colectivas, a la vez que motiva a alcanzarlos. La 

cultura de la Asamblea de Barrios se impulsa a traves de el. (10) 

Por ultimo, los logros de la Asamblea se traduce en 96 proyectos 

en el área metropolitana de la ciudad de México en los cuales se con~ 

truyeron 7 mil 316 viviendas. La distribuci6n de las acciones se lle-

varan a cabo de la siguiente manera: 6 programas en Azcapotzalco; 3 en 

Benito Juárez; 22 en la Cuauhtémoc; 7 en la Gustavo A. Madero; 5 en Iz 

taca leo; 4 en Iztapalapa, mientras que en la Miguel Hidalgo se realiz!! 

ron 30 proyectos; en Tlalpan sólo uno; 8 en la Venustiano Carranza; 4 

en Xochimilco, 2 en Ecatepec; uno en Nezahualcoyotl y 2 en Tlanepantla. 

Las organizaciones o vias financieras que participaron fueron FONHAPO, 

FASE II, RHP, Casa Propia, FAC, FIVIDESU, FIDEICOMISO y la Cruz Roja. 
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se han generado en los 

Las demandas originales 

allá del reclamó del suelo proyectos 

urbanos, económicos y de difusión cultúral· orientada a los sectores PE. 

pulares. 

A tres anos de la primera Asamblea Nacional del Movimiento Urbano 

Popular realizada en diciembre de 198'.J, en Jalapa, Veracruz la ANAMUP 

estableció las bases para construir un ambicioso programa cuyo fin es 

contribuir al desenvolvimiento de un plan nacional de unidad y organ1. 

zación del MUP, a traves de jornadas por el suelo, la vivienda y contra 

la represión. 

A la reunión asistieron la Coordinadora Nacional del Movimiento Urb!!_ 

no Popular (CONAMUP), la Unión General Obrero Campesina y Popular (UGOCP), 

la Coordinadora Unica de Damnificados (CUP) y la Unión de Cuartos de AzE_ 

tea del D.F. (UCAI-DF). 

Con la segunda y tercera Asamblea, la ANAMUP ha definido su campo 

de acción a nivel regional y nacional a fin de resolver los problemas 

a los que se enfrenta la población mexicana. 

Sin embargo, segun lo establecen los miembros de la Asamblea, el gE_ 

bierno se ha pronunciado por la desarticulación de las organizaciones 

y del movimiento urbano a traves de la calumnia, la simulación, la d~ 

magogia y el PRONASOL. De esta forma, el MUP ha quedado atrapado entre 
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. - . ,~_:-,,.:-

~-~~¿~-- ~(~~~~; ¡:~~.·~~- ~,.,~~ . -
el· Esf~do'.~~ eL'de~g~s~e qtie s¿¿~n ró~'.inf~~ranbes de.···1as. ~sóciaciones. 

--- ·.·',~.,,; -'~:/;?:::."n'.c:: :~¡_:~.:~' ':' .'.'.·'~-','" --\'~~:.:. ·'" . -~ .- --~·;: 

Losdid.gé~t~s;~.de;M ·A~~~':~~.sb~~C::~.~%1~~1,~}As~.Ínhi:~~····~~·~i;¡_nai', al; 

::"k~:~: Jii~f l~i~{~~it;~i!1~:í~:~i~~:~~:·,:.:::~ 
cuyo fi~ .fiie'di~c':!.tir};f _apoyar,;lájd~clara·ción de principios y estrategias; 

· ªP{fb~~~~~·tiª~§~5:·~~f~!?f~~;:~~;~·t~fa;·.~u programa de lucha; la situación 

nacicirÍal y','~lfingteso'de:'ottás asociaciones a la ANAMUP. El acto tuvo 

lugar l<ls.df~~E'~ii.s}/~ cle"diciembre de 1992. 

~ -c'ci~~oc'~t'óri~ se exte~d:i.ó a todas las organizaciones integrantes 

delMUJ':· a los.grupos de apoyo al mismo y a las personas interesadas 

en el congreso. La Asamblea se pronunció por la creación de una coor

dinadora regional del movimiento. 

La comisión organizadora estuvo a cargo de UCISU 11 de noviembre, 

General Emiliano Zapata, UPNT, UPREZ, FP y UCAI. 

Durante el congreso se presentaron las siguientes propuestas: 

La expropiación de "latifundios urbanos", sin indemnización, la 

legalización de la tenencia de la tierra en las colonias populares; el 

control del suelo por parte del Estado y administrado por los colonos; 

y terminar con la especulación del uso del suelo. 

Con respecto a la vivienda, se señaló la necesidad de expropiar ca 

sas en alquiler el establecimiento total del régimen de renta congelada, 

como un instrumento para acabar con el acaparamiento en manos de los ca-

satenientes. 

Con el objeto de poner fin al monopolio de la vivienda de interés 

social, se proclama por la creación de un organismo Ónice bajo control 

de los trabajadores. 
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menciona que debe respetarse 

del medio ambiente, la creación de una política cultural y 

dotacion de guarderías y comedores para los trabajadores. 

UNA SOCIEDAD" 
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enÚen··· 

ta la 

La Asamblea Nacional 

pendiente, democratice 

desde las bases. 
- o ' • 

La ANAf!UP, al igual que las.cot~as· ~sociacfones, utiliza a las marchas, 
·-;.,--'-'- ·'.;·.<. 

mitines. bloqueos de calles y car.reteras como una forma de presi&n a 

fin de conquistar los derechos ciudadanos y de atender las demandas so 

ciales. 

La Asamblea Nacional del Movimiento Urbano Popular, a la vez que se 

pronuncia por la unidad, mantiene como principio el respeto a la auto-

nomia de las organizaciones que la integran y abre sus puertas a organ.!_s 

mas internacionales que se pronuncian en contra de la explotaci&n y la 

marginaci&n. De igual forma, se manifiesta en pro de los derechos hum!!_ 

nos, sindicales y de los pueblos del mundo. "La ANAMUP esta vinculada 

con frentes latinoamericanos que comparten problemas comunes con el pu~ 

blo mexicano. Nosotros apoyamos a la Promotora va por Cuba", informó 

Joaquin Olvera, joven sociólogo que impulsa la cohesi&n de ANAMUP. 

La tendencia de la Asamblea Nacional se ve reflejada en su declaraci&n 

de principios que estipula que la unidad es la Única arma para luchar 

contra el sistema capitalista y en pro de la conquista de un gobierno 

obrero-campesino y popular. 

El símbolo de la ANAMUP encuentra en un pico y una pala cruzados y 

unidos por una estrella roja con el nombre de la Asamblea en semicircu 



•.,._· .. ' '·,._ 

lo, la lter~ncia dé un sociálisll1ó .casi ~~t:'.i~~b; .que.se&~ll 1:~. dirigentes 
~ "-.~ .· '·' '.',(~·,: 

de . fas organizaciones debe for.talecerse ;.: f:Jnip~.r c~iihd~ ~iéj OS esquelDas, 

' :-.: ~:'./;.i "--~.· '::~\-!(~:··· ~.;~~~;; ~.~,~ ·,;~;~_-:":~;,:;~~~ .: ··:-~·.~ -- ~·-.:_~·.: ' 
" .; • .r ~'· ·; ,-:.,·· ;··_!;1~:{::,"·.;:s~= ·y"".:.:_< • · · · · 

4. 2: 2; 2 ''NO QUEREMOS. ÜNA''vr~~r~i~o1··f~N121:,k·~oii~v1!'8ut¡EM,~Se¿A·. 
-:-----/~?{,:~\\:. .. :1";_,: :;·.'.1:·>- . , .. ".>:i '.,~~ .:~.-:X,, .:::.·. _ _,·_ 

DOTÁÓON •RESPONSABLE DE\CÁSAS.::HÁBITÁcIÓN'' 
_:-·, > -<::. ';/;·_:· .'_-: '"'!·-: >. ·,. .\~L c:i/<~ ~-~:~> <·j_:; .1 

"La AN~IU~ • l~i:hiif por :úni ;{J~~~~~ 'ti~s~°' sf~ri¡i~ca que el gobierno 

melcicano ~u;ede: propo~¿,~o;.~f ;~Í~o;'.·~·~: Oi~iiéra carita ti va sino de forma re~ 
poll~abl:, ~~;1ª.~~~~i~.~J~~!(~'ri~,fd~f;'ío~i~iii~~arios, at~ndiendo el derecho 

de .la. poblaCi'6ri~1 /as:f.'.'lo~Íiiená~ii6 Joaquin-Olvera, miembro de la UVyD 
···' --... -".~:;· .. ·:_ = ' - '_:_:~¿~:~0-":~-~~-~~~;~?f-~~ff~;_~o-:-1< --

19 de s~rt.Í~m6;~ y, de 'iÍÍ[Asambleii Nacional del Movimiento Urbano Pop.!!. 

lar. 
-·- . {' ':~\, 

-~·;;:'·'_'.~--- ;)~~-:~--:-~: -

-La ANAMUP extiende ;su ,campo de acci6n a las cuestiones inquilinarias, 

de desalojos, juicios de arrendamiento y a la dotacion de servicios; sin 

embargo, señala Olvera, el gobierno ha resuelto de manera parcial el 

problema al crear instituciones de vivienda que dificultan los procesos 

de ¡¡estion y de construccion de las mismas. "En la actualidad, se consigue 

una morada en 5 6 6 años, con lo cual se desgastan y desarticulan las 

organizaciones". 

La Asamblea ha buscado al terna ti vas a través del ahorro y del créd.!_ 

to de instituciones bancarias, según lo establece el representante de 

UVyD: "Nosotros creemos en una organizacion con capacidad economica". 

Asimismo, reconoce que el problema de la vivienda no es el Único en 

México, entre ellos está el del salario, al respecto Olvera i.ndico; "No 

sotros creemos que el PRD tiene capacidad para ayudar a los trabajadores, 

no s6lo con declaraciones; no nos cansamos de decir que el partido es 

solamente electorero y conformista, hemos planteado la posibilidad de 

hncer paros el vicos y, en este sentido, el PAN es más contundente'! 
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<;,_~;.-... ·: '-~1:-<:
0

2/;'--~ ~-:-J:<~ ·;:_.:;,,: 
''.'.·'1úfr.i!F nt·'F.'~ 1i(''5' 

Lo hfo~ ,,;,;~lJ:'if ]¿~ ~~:, Uo 1986 ••~blooi6 .1 .. 

bases para la. i:r~kf~~~'j~':í~~i¡~an{Íilia d¡; Represimtantes del Distrito 

Federal (ARDF); do~o.lif6t~~~~-i d~r·~~~~~~~i~ ~iudadana. 
·.La ÁRD~f tÜÜ~'~t'a:f~*;i~g~~& d~'i~~j ¡{'QJi el fin de cónstitufrse en un 

interlocu~or '~llt~l.'.i~Js.~~,f~~~!J r;;ie~'~gobierno de la . ciudad,. se .convir

tio ,en ·un~\iái~11#~e~es6~PÍÚP~~J!l.i~er.11f un ,P()CO las tensiones polit.!_ 

cas que se hab.ian venido generm1do desd~ ;.985. 

Aun cuando se penso en un organismo de representatividad, la I Asa.!!1. 

blea estaba integrada por politices y lideres sindicales, ninguno de 

sus miembros habia surgido del Movimiento Urbano Popular o de alguna 

organizacion vecinal especifica. 

El 2 de octubre de 1988, Javier Hidalgo, miembro de la Asamblea de 

Barrios, inicio una huelga de hambre afuera de las instalaciones de la 

ARDF en demanda de su reconocimiento como asambleista de representat.!_ 

vidad proporcional por el PPS, a éste se le unio el dirigente vecinal, 

Gonzalo Rojas. De esta manera se cuestiono la forma antidemocrática 

de las elecciones. Sin embargo, Hidalgo dio fin a su empresa y decla-

ro: "Por hoy, creo que ningún ciudadano puede arriesgar su salud por 

una asamblea que esencialmente está ausente. Hoy la democracia ha dej~ 

do de ser una fruta prohibida, hoy es una manzana mordida 11
, dicho lo cual 

mordio una y se retiro. 
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Aun J::~J~ 'á ~J~ciLL~~·I~/~~ ~i~fu;~tJ;~~~t . dL;c~iv~r iOs ~;niü~. 
tos :so.c.·.:r<lle.'s .. · .• ;¿st~,;n~.~~''¡~6idicio,''~~~las pciÜi:i2as fa :nnF;debido a su - ... - - •' ·-,·,,,.,.. . ' .. 

::':;:J!~i~;'¡~t~f~~~~@~¿~¡~ii11tlf J:~~*~~~t~ ~::~::::· '~~ 
carece d~ 'tbd~Yc~Jt2i'?i;F:.~~,~~~f~~Iva;;''ti~'{~jcisl~ilitiido' a la Asamblea 

,~:-- '·¿-:, .. /~\l~)-. t::'J/.-~~~; .. c> ~+'.~F,. '.r·-~,-=" .. _ . . 
de· Re¡i~es~ñtai;te.~i~~Í,€'~~~e§~ ~~,}aiso;?~fi~ry''d.E!' los ·.problemas. de la 

urbe. ci1i ·;: .. ; ~·~, . ::~ ·:{~' .·s~:~ N~~' ,: 2 ;+< : . ; 

"':: ::::J¡,;~~i~~~~:ii~~1~~~1;;~n:.::::0:,·::·::::,,,. 
did:,::0.'.:~:~i~!~}l~~~~4¡l~!!i~~¡~:,::~::·::: :::: 

' -· - ·>·' ·:-.·: .. ·'°e·--- .. -:,.-:., ,,-

de organizaci~n que van desdece~ttos lof-ales,•regionales y multisect2, 

riales hasta formar coordinadora'~ ñ~cid~all?s con mayor definición po

litica. 

Las propuestas de las organizaciones son especificas: establecer una 

vinculacion real entre gobernantes y gobernados a través de una partí-

cipación efectiva de la población. 

Luis Cruz Nuela, dirigente ele la Comisión de Formación de Gobierno 

de la Asamblea de Barrios indico que la estructura del gobierno ha di-

ficultado la participacion ciudadana en los procesos sociales y pol!t2:_ 

cos del pa!s. En México no hay organos que atiendan los intereses de la 

sociedad; ni la Asamblea de Representantes ni la Cámara de Diputados 

de senadores. 

La Asamblea de Barrios ha convocado a la poblacion a diseñar un CO,J!, 

sejo ciudadano capaz de atender las demandas de todos los sectores. La 

ABOV ha puesto el acento sobre la creacion del estado 32. 

Sin embargo, el MUP se enfrenta a un serio problema que ha impedí-
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do la ,confo~m~.~iÓ'i(·<l; una unidad plena que le permita injerir en la 

viia poi~~Úi{ d~'.~fa •capital .mexicana, ello es la volatilidad de las 

orgalli.i~{i~n~~ origillad~ por los tr.amites iímecesados, por las di-
.~ .. · .. -:>: ... -.:·· ... :.\.': -:·-'< ->i·: 

ferentes· éáracteristicas de las asociaciones' y ·J,or la apremiante n~ 

cesidad <le' 'obtener una vivienclá; lci'cuEli hace que los demandantes de 

i:asas2~a~ftacibn ,em;~r~~ a ptri~ ~iG~CÍ~ ·a fin de conseguir este sa

tisf~~~o;·;'. ~'~s~i{C:Je~f,ió~'~e ~urna· ~a ;osibilidad de que una vez lo 

grado· ef[()~Xh~'J.;ti'¡i~ ig;td~~~.?~~·;JJEln clisminuidos por las las bajas 
.• • - - _,/ ·"; .. · ·- ·¡ ~·~-;·" F·{i;::_ ·.,:..;'.- i<· .. -

de· sus.•·inÍe&f~ntés :~2~.~; ú'~D[;;~ ~~.t~r4J.~:f!. ' ... 
·~i~,r~~€:~i~t~~~~{~J'.ii~~·~t·~~ilr~~~~;~:ci.~~r:~~;;.~si:~~illyestigación, Luis 

Cruz} J~~q~liÍ Ólvef~, Í.iiteS'r11;{tks aeé'Aíió,y'.'y Íle'ANAMUP, respectiva

mente, ~i;c~iriéion sob~~}c~IJei i~e.'"s'gii~té~~~f~~~ión c1e los capitalinos. 

Por ~~ parte, Cruz estabÍeció i¡~e ~1 s66{~Jll<J;~1aiifica al pueblo como 

inmaduro para 18 democracia y apuntó: "Desde que el PRI es PRI ha intent!!_ 

do acabar con todo intento de organización social, la población siempre 

ha estado al margen, aun cuando haya rebasado las estructuras estable-

ciclas lo que se demostró en 1985 y 1988;' 

El miembro de la Asamblea de Barrios indicó que la sociedad plan-

teó en 1988 la exigencia de que el tricolor no continuara en el poder, 

de igual forma af 1 rmó que el gobierno ha desviado la atención con el 

refuerzo del Consejo Consultivo, como fortalecimiento de un autorita 

rismo puro. 

En tanto, Joaquln 01 vera aseveró que es dificil que los habitantes 

de esta metrópoli alcancen grados de concientización Óptimos, aun cuan 

do estén en la mejor disposición para participar en los actos políticos, 

nosotros reconocemos que algunas personas continuen votando por el PRI. 
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' :~··_ ,:. - '.,-',' _: .. 
¡_'.;~ :··?<" 

Ant~ la~c~rÍs¿a~:~e ·~r~~~&h sCICiái; ';18 'corÍ\'~c~toria para . participar 

en laRl~#f~iftCIKi.t~~t del DF}s'e':.hiz'o ~heii~iva.'a las organizaciones 

ciViles, Insl~~u~.~~.;~ª· ~~~~~~~J{~~~"i;;f.~~; s~ ~úes to, a los partidos P.!?. 

Húdii~ ··dcí~ ~1·Ü~' de):Ü~~a;:~~ '2á~d;Jlas'.iniciativas de modificaci6n 

a l~~ ·c~~Jtii¡J~~';j"&fl~~g~~ :j,,"~JtKf~:s'd~ · 1a ciudad de Mexico. 

Por 'tái,~Cl'titd~~~·:e~t:iGi~2'~e~on:i'~~ mi:sas. de negociaciones sobre 
~ ;,~ ·;:,_::_ ·-:'-,:,~~i; l>' :. ¡:i. '.--'·,·,, ~;':;·-.~·:; ~:: ::·:,;,{· 

liis Fóriíuúi\ dé ·,GoliierhCi;ifás\Finanzas; 1a Coordinaci6n Metropolitana 
-- •-•<i' 2 \e• _:;:;;:'"et'~-·- •,,-:-:., • .. -:,.-f~~·.; ·;, ·-'" 

y la PrCl¿~~adi6n!\l~'GÜ~2i~ii'\·i íB'~ i~~l~s entraron en actividades el 
_,., ';'·;:;:'.-~;::··· <··~(: -.(·~:; '•/· ::;;:·:;(:' 

23 de Clct~bri?;d~\í99.2.; ; . ~;( .... 

n~Jt;CÍ de é~t~~ activfdildes, los partidos de oposici6n se pronun

c~~r~~; eri~rg{t~m~nte p~; la cre~ci6n del estado 32, ante la negativa 

rlel. Partfdo Revolucionario Institucional. 

A fin de incorporar a la poblaci6n en los procesos de la reforma 

y de hacer valer los derechos de la sociedad, el domingo 13 de dicie!!!_ 

bre del mismo año, nueve asambleistas úel PRI, PAN, PRD, PFCRN y PARM 

dieron a conocer en conferencia de presensa, efectuada en el Sal6n Ver 

rle de la ARDF, la propuesta de realizar un plebiscito ciudadano el 21 

de marzo de 1993. 

Sin ser un desconocimiento a las mesas de concertaci6n, el plebisc2:_ 

to se postul6 como una acción complementaria a la reforma. 

Los convocantes a la consulta, Amalia Garcia y Pablo G6mez, del PRD; 

Patricia Garduño y Pablo Jaime Jimenez, del PAN; Alejandro Rojas y De 

metrio Sodi, del PRI; Osear Mauro Ramirez, del PARM y Juan Carda ju.!!_ 

to con Domingo Suarez, del PFCRN coincidieron en afirmar que aun cua.!!_ 

do no tiene validez jurldico-legal, la legitimidad se la otorgaria la 

participación ciudadana. 
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-•• 'J~ lC-~~;:~_oc~o-~o ~.-)L~ ::i~_:;,L~-·~>·::·;, ·-~~:,~.~· ~·~·> '"• · ·~::··::.~,:~-.--~.~.~.· .... · .. ;.' • 
. . .·e , ;<.:.-·->';~.,-o-

El plebi~cif.~ ~6~,t~f Pl,~,;-7::~~~~~~¿~ ~Ü~d~~e~~alé;;P~~~ ~clafar a1-

:::::d:u::0~u:es:ªi::~~tt~r~l~t~t~~~;ttJ~1~~~!;:,f jf~f~¡~i~f i]t; ::n:s::~.,,. 
ban. a favor· o· eri cont~~ d~/~Ü~ el;;~4j;f~f~~ ·á~l ri~~~Rt~·~i~~raf f~E!ra,. 

: .: . .' _\"'·. -;~~:.:.:'· .•.• , ,;.·y~·:,:· •';:'-.: ., - ·;;-'">" -'}.~ ; f~'.i"/·/;/~'- :¡ '._:,.·, 

electo por· V()~º. uriive~~af(y sec;~:to,;'1 y' sL e~'tab~h:.·~~:'a'ttie~dÓ~.<i~e el 

DF contara 7on·,y~;';;~d;;i;·~~~~fi~~~.t~,'.f~º.t}~:í&•::; :; i\\·:··::{; .•. \T ·' · 

,., ·,:~ ~@~~i*ít~1~~~~llii"~~I~i~~~¡~·¡~~:;::::·:. 
se podia áCepi:ar io~o'expf~si'lm:íi~P~ÍarÍi l:Úire ;si se encajonaba a la 

El plebiscito ciudadano tuvo que enfr.entar el silencio presidencial, 

la falta de visión de los medios de comunicación, la descalificación 

de algunos partidos de oposición, la nula colaboración del tricolor y 

la presión del Consejo Consultivo para tomar el control del proceso, 

La escasez de recursos económicos impidieron que se implementara 

una campaña espectacular de publicidad como las del PRI, el cual gas-

ta N$ 150 mil por 1ninuto. 

Los organizadores suplieron este impedimento con la distribución de 

volantes, carteles, mitines y con la organización de actos cargados de 

ingenio y satira politice como lo fue el encuentro de lucha libre en-

tre el "Senador No", personaje que representó a la parte opositora del 

proceso, y ''Superbarrio''. 

El 28 de enero de 1993, se instaló el Consejo del Plebiscito del DF 

y se designó a Federico Reyes lleroles como presidente del mismo, ante la 

presencia de intelectuales, politicos, empresarios, artistas, dirige~ 

tes sociales y organismos de derechos humanos en la reunión celebr!!_ 
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Los retri~.er.áii:';Jns'~ii'1~i'; 3"~:i.ÍC:~~i11Bs; organizar a 15 mil volu.!! 

tarios p~ra 1 ga'~~~i~~/IaJ~~~~~~¡;encia del ejercicio ciudadano; pro~ 
ver la p~i:;tÍ:ci~aÚóh'd~:'()ClÓ/~:f.'{i;~~i~~Üna~; ·traspasar el cerco de los 

'. ·. ·: .. _:..' ~ ':>:: "'•< 

medios de coÍnunicaci~fi:y prqpici.a~'1a:pafi:i.cipacion •. de la oposición. 
'·' :· ::".!.·:~· '/ ;.'.:·'·. ' :-'". ". ,; ::;'·. .. . ' ·" ' . - ' . ' 

La faÍta'.de informaC:~ón/y i~ n'c5vedlid de liÍ'.coilsülta originó un am-

biente J~'i~~~tl:IdÜmbl'.~k~r~~~g~·~~~if'i,~i~~~~7Í~ ~~bliicÚn se cuestio-
_, : '" ·\-- . _., .. . -<: 

naba :sobre ~{~i~~IH~~~~ ªe}~ p~Í¡;br¡; plebiscito; en los medios in-

~Ormaúvos 'ª'~~~t~~Ü~tab~'~ie~~ acertada la idea de depositar en manos 
.-.-.~--. <~·~: ··;·>.~;.' ~- ·. --::_-

de los capitalinos las actividades políticas de la ciudad; si se cono-

cia la. ~.ent~ja de tener un congreso local o si se habia pensado en la 

posibilidad de que la creación del estado 32 originaria un incremento en 

los impuestos y una disminución en el subsidio; sin embargo, lo que no 

se menció fue que la capital mexicana aporta el mayor ingreso a la Fe-

deración y la que menos recibe. 

De igual forma, se difundió el supuesto de que la elección de las 

autoridades de diferentes partidos llevaria al caos al DF, asimismo, 

se afirmó que en el lugar en donde se asentaran los Poderes Federales 

no se pod lan elegir a los gobernantes porque podrian presentarse con-

flictos entre ellos y el Ejecutivo. 

Todas estas ideas centralistas reflejaron el desconocimiento de la 

vida politica de Ja capital, o bi.en el deseo de distorsionar ln infor 

mnción ante el miedo de perder el poder de la ciudad de Mexico. 

Por otro lado, con la participación de la Fundación Arturo Rosen -

blueth, reconocida por su participación en el conteo rápido en las eleE_ 

ciones federales de 1991 en el DF y por sus proyectos cientificos, se 

garantizó la legitimidad del plebiscito. 
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. 3. La creación del estado 32. 

Contrariamente a lo que se esperaba, el 21 de marzo de 1993 se 11~ 

vó a.cabo el plebiscito ciudadano para la reforma, en el marco del 187 

aniversario del natalicio de Benito Juárez y ante la mirada inquisid~ 

ra de· los 3 mil observadores, el desconocimiento de algunos, la algar!!_ 

bia de los convocantes y el discurso improvisado de Camacho Solis quien 

se pronunció a favor de la democracia. 

A las 0:30 horas del lunes 22 de marzo, la Fundación Rosenblueth 

dio a conocer el resultado del 96.20 por ciento de las casillas com

putadas en donde se registraron 318 mil 847 votos, de los cuales el 

84.8 por ciento se pronunció en apoyo de las elecciones de gobernantes; 

84.3 por ciento demandó la existencia de un Congreso local y el 66.5 

por ciento dio el si a la creación del estado 32. (12) 

Ese mismo dia se publicaron las cifras "oficiales" traducidas en 

322 mil 437 votantes; 811. 8 y 84. 3 por ciento para las preguntas uno y 

dos, y 66.8 por ciento en apoyo al establecimiento del estado 32. (13) 

El plebiscito, que logró convocar a 12 mil votantes, montar 2 mil 

841 casillas e instalar un equipo de cómputo en cada uno de los 40 co-
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.·ca1úi_c~t:"{a!¡~t~''EÍj~;~fr~C>··~~~~~dfl~f EifºI~~,fracaso, .·solamente por 

el n~mero. d~;~C>t~~{~;:.'1c'~i.g~Ú:Ícii:t:":i.a liaí:e,r'. de'ladó las importantes se-

ñales y l~ i~cdio~~~~~:·éie}~:·' ;,:;{•··.' ; · \' 

La cb~s~iJ~;!Ji;~t:iJ{Á'mÁs:.fe'3oo ~d ci~dad~ncis de todas las colonias 

para qu~ éii~}Ei~r·~~rici~e~>~~~; pu~fos de vista sobre la reforma del DF; 
-· ... ~.\--~< ,-:·r ;:~<-<~--i-:-···;_: ~ .. 

se deniosho',Ía·:~~slbiÚdad cle organizar un proceso de manera indepen-
- ·.'._-_- .-__ :_·::_;_~;::;:~.::<_-'·>·~ 

diente, .dejando··~t~As.los intereses partidistas; asimismo, se dio a en 

tenaer que:·k~a:~:l.able llevar a cabo una votación democrática, en donde 

lós -dIV~~s~~ sectores ile la población pueden llegar a consolidarse en 

una sociedad plural que demande el respeto de sus derechos y, de igual 

-forma, se mostró la factibilidad de realizar prácticas electorales pac.!, 

ficas, a bajo costo y con resultados transparentes. 

Los capitalinos manifestaron su deseo de oarticipar en los procesos 

politices, manipulados por las instituciones y, en ocasiones, vedados 

para ellos. 

Una vez mas quedó comprobado que el centralismo y la censura en los 

medios de comunicación deben desaparecer. 

Los resultados del plebiscito se encuentran inscritos en el desarrollo 

de la Reforma Pol I tica del DI' y serviran para los trabajos de la Mesa 

de Concertaciones, según afirmaciones del secretario técnico de la mis 

ma, Ignacio ~•rván. (¡5) 

Los hechos están dados, ahora falta el compromiso de las autoridades 

para llegar a la conformacion de una cultura democrática. 

186 



.;;o-i__' _ __._. 
-~ :-;--:/':;_ 

.crTAs eARt.~·.E·~~ d~.1.R~rÓ .·cAl'fr,uLo 
-:.:· '•:-. --<- iJ'.~[~ ;-)\ .' i-:,; -. -;~~~~; ;,' f'/~ "·::-;,:/;_ 

,·_,_. _ __." -'··~ '.~¡o¡:~: .·::.'.,te:·,:__:~·/-·· '_:'•::¿.;_~·-·.::,·e:~~--~!.:-_~;:- =e~~:;-· '7-.-~· 

1 ). Úf~rmaci8n #~P~;~i~~~Ja ~or éi'<jéf(; :dei;;6~P¡r~tament~' de Comités 

y. co.ivi!ni:os ~~· 1~ 'sÉnEs¿{. • ~icen~iad
0

ó i~<I;~~ B~h~';fú; 
2). El Dia-~,de diciembre de 1992, p. 3. 

3). ¿mfsi~~ de Formaci6n de la Asamblea de Barrios de la ciudad de 

.:M~~ico, Organizacion de la Asamblea de Barrios, (N 6), p. l. 

4). Queremos ser gobierno, (N 2), p. 14. 

5).'· ~iujeres ni un paso atn\s, (N 4), p. 13. 

6). !bid., p. 12. 

7). Comision de Formacion ... "Superbarrio" somos todos, (N 5), p. 29. 

8). Lo pez, Manuela, tesorera general de la Asamblea de Barrios, organ.!_ 

zaci6n de ABOV, [entrevista hecha por Martha Hernandez], vivienda 

ubicada en Zarco 115, colonia Guerrero. 

9). Comision de Formacion •.• (N 5), op. cit., p. 25. 

10). El Dia, 20 de julio de 1992, p. 15. 

11). Woldember, José, en el programa "Encuentros", transmitido por la 

XEB, 8:00 hrs., 21 de agosto de 1992. 

12). La Jornada, 22 de marzo de 1993, pp. 3. 
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La ciudad 

no pueden continuar bajo la 

corrupción y el burocratismo. 

La reducida participación del 

demagogia, la 

urbanistica de-

terminó que se perdiera el control sobre el. uso del suelo, luego de que 

se permitió la ocupación de terrenos ejidales y de ceder ante las presi~ 

nes del sector privado. 

Hasta ahora, la regulación en la materia se ha efectuado a partir de 

conocimientos precarios sobre las condiciones naturales del territorio y 

bajo una visión general del problema, con lo cual se han suprimido las n.!:_ 

cesidades humanas de la población y las exigencias de la metrópoli más 

grande del mundo. 

Una de las principales cuestiones a las que se enfrenta el gobierno c~ 

pitalino es la de la vivienda, la cual se ha convertido en un detonador 

social, ante la creciente demanda de los habitantes del D.F. 

La intervención estatal en el ámbito habitacional se ha utilizado para 

establecer y mantener la estructura del Estado y las instituciones que lo 

refuerzan. Las politicas de simulación que dieron origen a inmumerables 

asentamientos irregulares sirvieron para incorporar a los sectores popul~ 

res al partido en el poder, a la vez que trajeron consigo ganancias por el 

cobro de la legalización de la tierra. 

La solución del asunto de la vivienda se ha enfrentado al antagonismo 

de los empresarios ante la obligación de dotar de una habitación a los tr!!_ 

bajadores; a las prácticas administrativas orientadas a obtener espacios 

politicos en el siguiente sexenio; a la corrupción en los m~todos de así.a 
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;naci6n de tciiJ :~á~~¡~~~~,~~ iti~iJ~d~_..bo~o· ~l: INFONAVIT y el FOVISSSTE, 

so:tenida'- ~~; el, ,¡~_h~~'ris~i>·~~~1rid:ic¿;_i y~·· a i~ falta de visi6n del pro

bléina;;úadu~idci en ):¡;_i.iiÍpleffi'enÚÚ&~ de· p~ográmas sectoriales. 

En México, ~e lia p~e~~nÚdo •sÜbs~~ar la carencia de una morada mediante 

la construcci6ri de unidades habitacionales ubicadas en la periferia, las 

cuales constituyen gastos elevados de transportaci6n para sus habitantes 

y, ante la escasez de agua se responde con la implementaci6n de nuevos PE. 

zos y redes hidráulicas costosas. 

-La serie de dificultades a las que se enfrentan los capitalinos son el 

resultado de muchos a~os de disimulo y de políticas tendientes a fortal~ 

cer a la clase gobernante, que lejos de propiciar el equilibrio econ6mico, 

social y urbano del país ha llevado al deterioro del nivel de vida de la 

poblaci6n mexicana. 

Sin embargo, los cuatro Últimos periodos presidenciales (1970-1994) 

revisten singular importancia en la cuesti6n habitacional y determinan 

las acciones estatales en la materia. 

Con la creaci6n del INFONAVIT, durante la administraci6n de Luis Ech~ 

verria, el Estado volvi6 a utilizar a la vivienda y en especial al insti 

tuto como una forma de recompensar al sector obrero y como un elemento 
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que le permiti6 mantener el control sindical; lamentablemente, las viviendas 

resultaron caras e inadecuadas para los trabajadores. Por otro lado, la 

agudizaci6n de la crisis en el sexenio de L6pez Portillo, determin6 no 

s6lo la capacidad del pueblo mexicano para edquirir o construir viviendas 

sino también la del Estado para continuar con la edificaci6n de moradas 

para los sectores medios y de escasos recursos. 

En tanto, el periodo de Miguel de la Madrid Hurtado , en el cual se 

establecen las bases del escenario político, social y habitacional, origi 

nado por los sismos de 1985, permite entender las crecientes demandas de 



-~~~ :~.-> ::' 
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tado par~º C:óritr~!.llI';Yi~ rn~:~·~i:~~~~~~··:t6~ti~;~~ li~n el fin de asegurar la 

si ni pa;¡a\·cli!~ {ci~·;~;~p~s '.'~'tie~~i; f ii~~Ío~*·ie~~i&'. en 1988. 

·.Lá~ cijdif{~~~~.ffft~~~~;J;~i~~;~~tac~;ii~tiC:as del gobierno del D.F., 

hari liéviicld·a·1~''poblaci6il:Cii•bli~éa·;;:••formas alternativas para obtener los 
" . • ' • :". . - :; - ,' · -í'.."I;~~--: •.-.\<l.·- _:,;: -: .',;. Ó'_·~~·'" ~ ::·,, -· .. '· ·'.·:·~~·, _: :•·; '~·- , · 

benef:i.ci~~· sciéiiú'e'.S'{y~ h~~~~ 'valer los derechos ciudadanos. consagrados 
.·;··,,:t/~:-·~'<'• .; e 

constii:uciOnllimente:S . 

I.a ~i~d~d·h~ ;;istd·surgir grupos por vecindades, colonias y barrios, 

conformandos~.·~~l·;ptso .del tiempo, en movimientos de núcleos organizados 

que.demandan·elacceso a·una vivienda, a un empleo bien remunerado, al 

abasto, a ·1a educacibn, a los servicios medicas ••• a una vida digna y d~ 

mocratiea. 

Las organizaciones reconocen que a traves de la unidad pueden lograr, 

no sólo la obtención de financiamientos sino tambien la creación de meca-

nismos de ahorro, programas de urbanización y de vivienda, así como de pr~ 

sionar y mediar con las autoridades a fin de orientar las acciones habita 

cionales a los estratos de bajos ingresos. 

Aun cuando los partidos políticos han utilizado el problema de la vivie~ 

da como un instrumento para incidir en la planeación de una nueva fórmula 

política en el D.F., las organizaciones vecinales buscan una identidad pr~ 

pia y una representatividad real que les permita ganarse un espacio dentro 

de la estructura social y política del país. 

La fuerte presión de los capitalinos y las cada vez mas numerosas man.!_ 

festaciones han originado que las políticas autoritarias del Estado se mod.!_ 

fiquen; sin embargo, las practicas burocráticas y las gestiones fragmentarias 

de las instituciones de vivienda, se oponen al surgimiento de las formas 

democráticas de la sociedad. 

Los programas en co-participación con los demandantes de vivienda y de 
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serv:Í.cios~.ile lli&'ien'izadón ,::.en 'los cuales el gol>ierno aporta el material 

y l~·P.obÍ~cit*~Y~~·~~~~ ''cié. o!Íf~ (entiéndase Solidaridad)- constituyen, ad~ 
"• ,,-,.,. ' .. " =-::_·:-.'.· --

mAs <l~'u~~~Ilt~Í~hit~ Ú~és électorales, un recurso que enarbola el lla-
·-.. ·º_,_ '"''.':-::·.:;;--

m~do libe,Üú~mo;'.~()~~~{c~yo objetivo es contener a los sectores marginados 

y jusfifi~~;':Í~íi~~i;iiti~~s económicas neoliberales de la administración de 
- '. . ~ _. ; ' : :· ~: :: ';,: .. 

ca~lo~ 'Sálina~··de''Go~tafi. 
"",:,~:"-, ~.,:._-:_;·, ' <: .. ; 

· Los tfopieio~ ,estatales para beneficiar a los estratos de escasos recu!. 

·.so;; '~<>rJ]~·J.4&'<>f·y: para legislar en materia de arrendamiento, por otro, se 

ve de. nianifiesto en las reformas inquilinarias aprobadas el 12 de julio de 

1993, ,las_que originaron una gran controversia en los diferentes grupos 

sociales y provocaron actos violentos, con lo que se corrobora que el pro-

blema de la vivienda puede convertirse en un detonador social. 

Luego de un exagerado paternalismo, el Estado pretende reducir su par-

ticipación en la cuestión habitacional y otorgar a la iniciativa privada 

la estafeta en la solución del asunto inquilinario. El gobierno intenta 

establecer las bases jurídicas y financieras para la entrada en vigor del 

Tratado de Libre Comercio para Norteamérica; sin embargo, nuevamente se le 

gisló sin tomar en cuenta las diversidades de la sociedad y del Ambito de 

la vi vi en da. 

Las disposiciones inquilinarias demostraron la posición arbitraria de 

las autoridades, la fuerza de las organizaciones vecinales y su falta de 

regateo político,·la perdida del control gubernamental sobre los problemas 

sociales, a la vez que representan una pieza importante para repensar la 

estructura política del país, en donde el Poder Legislativo se subordina a 

las exigencias del Ejecutivo. 

La libre competencia que se pretende constituir en la nación, debe 11~ 

var a las compañías constructoras mexicanas a enfrentar el reto de elevar 

la competitividad y de reducir los costos a fin de colocarse en igualdad 

de circunstancias con sus anAlogos. Lamentablemente, algunas de las pequeñas 



y medfanas, indu~t~i~~~~~~~ciclrAll'i~nftel~a'r •esta situación, al grado de ce 

rrar•··~us n~'gÓf1J~:Gci·';¡~;~~v•~i~s~~lJ¿~s pÓr los grandes consorcios. 
·::.; ,~_:,¿-~~~-;,:--:~';:.;.{·~-.,,~·o·•,: __ ,~c)' ___ _ 

Pci~··511· ííi:lf·t~i':~Í.'i~J;f~rn~ di!tí~rf diseñar mecanismos i\giles y accesi--
. - .. ; . "- ·~-,,~; .. -~;·,_;_' ,, ' 

bles pa~~· gJifi\'llt:'{~~¡;:~~·Y:~·r·estasas de recuperación de los organismos de 

vivi~~~~:~~~.~i -,~hj~,t~ de' generar recursos propios, canalizar l~ inversión 

a. ·10~~:~¡;~-~;y~~'c-~~~ ~d~·-· ~-ejoramieitto de los inmuebles existentes, crear una 
,:--.-:.:- . ;.,: -· _· -. -·~<::: ~-::. 

ley .. in_quilínaria .,integral y establecer estimules fiscales para la construc 

ción de c~s~s en renta. 

Aun que .. la ~incorporación de la sociedad en los procesos de la Reforma 

Política del D.F. otorgó a los capitalinos el papel de ciudadanía que ha-

bia venido reclamando, es necesario señalar que las políticas de fin de 

siglo no pueden continuar con las concepciones tradicionales de mediación 

entre la población y las autoridades. 

Por Último, debe puntualizarse que los hechos violentos emprendidos por 
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las organizaciones vecinales en protesta por las disposiciones inquilinarias 

son reprobados, pero también debe indicarse que las acciones habitacionales 

de las mismas no pueden descalificarse de un dia a otro. Ahora, el Movimie.!!_ 

to Urbano Popular pretende entrar en un proceso de unidad entre las dif ere.!!_ 

tes fuerzas que lo conforman. 
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del UCAIT-DF, demandas de la organización, 

de abril de 1992, mecanografiada. 

sismo de 1985, habitación 

del campamento ubicado en Peña y Peña número 21, condiciones 

de vida en un campamento y atención del gobierno capitalino, 

14 de julio de 1992, mecanografiada. 

Herrera, Rosa, habitante de Peña y Peña número 73, viviendas construidas 

por organismos extranjeros, morada, 10 de septiembre de 1992, 

mecanografiada. 

Inquilina de Mesones número 40, colonia Centro, rentas congeladas y 

caracteristicas de las céntricas vecindades, 5 de abril de 1992, 

mecanografiada. 

Jiménez, Ernesto,representante de Alianza Vecinal, Programa Integral 

de Regeneración Urbana de la Zona Sur de la Alameda, II ARDF, 

14 de mayo de 1993, 1 cassette, 20 minutos. 

López Aguilar, Manuela, tesorera general de la ABOV, casa-habitación 

localizada en Zarco 115, colonia Guerrero, grabación de 40 

minutos. 

Martínez, Fabiola, demandas habitacionales de Antorcha Campesina, 

instalaciones del DDF, 20 de mayo de 1992, mecanografiada. 



Olvera, Joa.quiri, creacicln de la UVyD 19 de septiembre y de·ia 'ANAMUP, 

.oficinas de UVyD, Jalapa 213, colonia Roma, cassette, 50 

minutos. 

Pérez, Guadalupe, habitante de la colonia Ferrocarril de México, hacina 

mientas irregulares, mayo de 1992, mecanografiada. 

Rodríguez, Diana, demandas de la ANAMUP y pronunciamiento de las 

organizaciones vecinales en contra de la creación de la SEDESOL, 

instalaciones de la secretaria, 27 de julio de 1992, mecanografi~ 

da. 

Ruiz, Ricardo, morador de Peña y Peña nlimero 73, condiciones habitacionales 

antes y después del sismo, vivienda, 10 de septiembre de 1992, 

mecanografiada. 

Valdés Romero, Maria, subsecretaria de organización del PFCRN a nivel 

nacional, representante de la Federación Estatal de la Mujer 

Insurgente del D.F., Presidenta de la Comisión de Desarrollo 

Rural y miembro de otras siete comisiones de la ARDF, problema 

habitacional, casa, calle de la Angostura, Iztacalco, grabada, 

30 minutos. 

Información y facilidades otorgadas por: 

Lic. Andrés Becerril, jefe del Departamento de Comités y Convenios de 

la SEDESOL. 

Sr. Ernesto Jiménez, representante de Alianza Vecinal y coordinador 

del Programa Integral de Regeneración Urbana de la Zona Sur de la 

Alameda. 

Arq. Gerardo Cardenas, director del Programa Estatal de Vivienda de la 

SEDESOL. 
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Pagina 26: Dibujos retomados de "La Familia Burrón" de Gabriel Vargas, 
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Ciudad de México. 
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