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A pesar de los"grandes intentos" 
por parte del eotado por dotar de -
vivienda al grueso de la población
(en toda latinoam~rica y aquellos -
países donde se intenta repetir el
modelo capita!ista sin "buenoa re-
sultados"), es evidente que el ej6r 
cito industrial de reGervo y un --
buen porcentaje de asalariados de -
ingresos rn!nimos se quedan fuera li 
teralmente de todo programa reoliz~ 
do para 6ste fin, obviamente 6sto, 
es debido entre otras cosas a la ne 
gativa por parte de las institucio: 
nea encargadas del caso, para inver 
tir en beneficia de la población de 
escasos recursos al no garantizar la 
recuperación del capital invertido
en corto plcizo, aunado a los Índi-
ces de ganancia que se llevan los -
vendedores de materiales y las gran 
des constructoras contratadas por -
el gobierna, que ponen el precio de 
las viviendas a altos costos. 

Oado el número y la calidad de
viviendas construidos por el estado 
y las escasas posibilidades de acce 
sibilidad econ6mica por efecto de : 
los precios que rigen en el mercado 
de la vivienda, e~ impacto y conse
cuencias en el desarrollo de la ciu 
dad y su organización especial es : 
cada vez más notab~e y cada vez son 
más evidentes las determinantes eco 
núrnico-politicas subyacentes al pro 
blerna de le vivienda; por lo que ca 

da vez es más difícil pera las autoridades -
hacer creer a las· masas que loe problemas, son 
urbanos, de paisaje urbano o que somos muchos 
y que debemos: eotado, empresarios y obreros · 
trabajar juntoo contra "le crisis 11 "cumplir
es nuestra fuerzo" y toda esa demagogia qlJe
en una ·conyuntura económica corno la actual -
son insostenibles ante las necesidades rea-
les del pueblo explotado. 

Es en 6ate punto, que nueatro trabaja-
se enfoca en buso a los objetivos fundamenta 
lee del eutogobierno de vinculación popular~ 
conocimiento de lo realidad y democratización, 
a dar alternativas urbano-arquiti~túnices que 
respondun u los intereses de clase de los ex 
plotado~ coadyubando a concientizar en elloi 
el papel que juegan en la acümulación y re-
producción del cn~ital sl incorporarse a les 
filas del ej6rcit~ industrial de reserva pro 
poniendo espacios más sociales desenmascsrañ 
do conceptos como el de la propiedad privadi 
que al adoptarse, legitima el sistema copita 
liata, que a truv6s de su ideología (neceai7 
dud de tener caen propia) logra que los de-
oempleodoo y eubeMpleadoo se arriesguen en -
las invasianeo de terrenos, (el proletariado 
legitima la forma de vida de la burguesía 
cuando aspira a viv~r corno ella). 

En el coso d~ la vivienda, loe burgueses 
son dueñoo de sua residencias, los proleta-
rios legitiman esa propiedad privada cuando 
aspiren ellos mismos a ser dueílcis aunque sea 
de una casucho de cartón, que a veces se con 
vierte en la única opción de obtener cobijo
por les altas rentas en la ciudad pare el --

.. 



campesinado migrante. 

Uno de los objetivos del tra
bajo es dar alternativas de vivien 
da para ese sector de la pablacióñ 
que no cebe en ningún plan estatal 
o privado y que por lo tanto tiene 
que procurarse sus espacios. por -
sl mismo a trev~s de invasiones y 
del uso de materiales de desecho -
baratos que no duran ni resisten -
las condiciones climatológicas exis 
tentes. -

Nuestro trabaja está dirigido
precisamente o proponer en la com~ 
nidad de estudio el reforzamiento
de sus relaciones a través de eapa 
cios social~s que lo permitan, és~ 
to incluso e nivel de la misma vi-. 
vienda, dando alternativas de vi-
vienda it"de espacios comunitarios
que mediante una cooperativa y la 
autoconstrucción se consiga que -
todos los usuarios sientan suya -
la colonia al identificarla como
un trabajo propio y de todos. 
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Para éste objeto se consider6 la existen 
cia de la asociación de colonos que es la que 
a través de las asambleas generales como Órg~ 
no de toma de decisiones lleva la organiza-
c ión de la colonia en cuanto a la gente que
se integra a los trabajos comunitarios pare
e! mejoramiento de sus condiciones de vida -
(abrir calles, construir viviendas etc.) 

Es en base a 6sta organizaci6n que se -
prevee la formaci6n de la cooperativa que se 
hará cargo de administrar y organizar los -
trabajos del programa de vivienda y mejora-
miento del espacio p6blico, 
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La ·penuria de la vivienda, es un 
problema social sobre el que mucho se 
ha hablado y escrito, continuamente -
aparecen artículos de periódicos y re 
vistas sobre el mismo. Sexenio tras~ 
sexenio los políticos en turno prome-

. ten su "soluci6n". Es tambi6n un pro
blema alrededor del cual gravitan las 
acciones del estado en sus diferentes 
instancias, desde la creación de m61-
tiples instituciones que han desarro
llado un sin n6mero de planes y pro-
gramas que pretenden dar solución¡has 

1 ' , -ta la represion s19tematica de loa -
asentamientos llamedos "irregulares". 
Entre otras cosas, éste problema es -
uno de los princ~palea objetos de es
tudio en las escue!as de arquitectura 
y en algunos centros de investigación. 

Pero el problema de la vivienda, 
més que ser todo esto, es el fenómeno 
social de la habitación que sufre un
cada vez més grande sector poblacio-
nsl en M6xico y especialmente en el -
D.F. 

El problema de la vivienda es -en ·· , 
cuanto e le producción de soportes ma
teriales~~el principel problema que -
afronta el proletariado del pala cuan-
do se ha operado en sus ciudades un -
proceso acelerado de urbanización¡ y -
éste proceso no es sino el resultado -
de la conjugación de dos fenómenos so
ciales: 

· - Lo concentración poblacionel en les. 
ciudadea¡ debid~ ésto el desarrollo indus1 
triel manufacturero. -

- La migroci6n campo-ciuded,provocsds 
por le industrialización en le egricult~ 
ra. 

Si e éstos dos fenómenos de concentre 
ción de población agregamos el crecimieñ 
to natural de le población, entenderemoi. 
porque para 19íl0 .se calculo que casi el-
65% de la poblsción total del pais se -- • 
concentro en los asentamientos humanos -
denominadoo c:udade9. 

Por otro ledo, tenemos que si éste -
crecimiento poblac:onal ur~ano no es co
rrespondido con la ampliac!6n de lo es-
tructura product!va asentada en las ciu
dades¡ tendremos que el aumento de pobla 
ción urbana implica un aumento casi de ~ 
igual magnitud en la población desemplee 
da y subempleoda, que a su vez contribuye 
a la devalorizaci6n del salario de la p~ 
blación ocupada. -

Visto desde éste ángulo¡ podemos sfir 
mar que es la falte de recursos de éste~ 
importante sector poblscionel lb. que de
termina su incapacidad pera participar -
en el· mercado cspitalista de vivienda. 

Por tanto, concretsmint~, podemos de
cir que "el problema de la viv'ienda en -
México", es el efecto de le permanencia 
de un ejército de reserve descomunal (de 
semoleadon.y subempleados) privados de~ 
ingresos o con ingresos de simple subsi~ 

' ' . 
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tencia¡ y de un sector obrero y asala 
~lado agudamente explotados, que se: 
enfrentan a un mercado de vivienda do 
minado por ganancia de monopolio, se: 
gregados por el estado en t&rminos de 
la desigual distribución de la inver
sión estatal y carentes de fuerza po
lítica real para reivindicar efectivo 
mente el rnejorarnien~o de sus condici~ 
nes materiales de vida entre las que 
se encuentra la vivienda. 

Hasta aqul tenemos pues oue el 
proceso de urbanizaci6n se manifiesta 
en un deterioro ca~a vez mayor de las 
condiciones habitocionales, pero ésto 
no corno consecuencia de la concentra
ción de habitantes en las ciudades, -
sino como expresiún de la contradic-
ción existente entre el empobrecimlen 
to cada vez mayor de un tomb i én cada-· 
vez mayor sector poblacional y el ca
r6cter netamente caoitalista de la -
producción del espacio habitacional. 
Lo anterior reorésenta 18 contradic
ción trabajo a~alariado-capital ex-
presada espacialmente en el problema 
de la vivienda. 

La solución material de ésta -
contradicción por parte del proleta
riado ha sido la autoconstrucción -
que para el caso particular de la --:.· 
ciudad de México, tenemos que según
investigaciones hechas por COPEVI, -
entre un 50 y 60% de los casi 14 mi
llones de habitantes de la ciudad, -
se han autoconstru!do vivienda en los 

. llamadas 11 asentarnir.ntos irregulares 11 

y que ést:tra ocupan el 70% de la man
cha urbana de la ciudad de México. 
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El objetivo general de ésta investiga
c i6n, es el de analizar éste tipo de soiu 
ción como una contradicción que se genera 
al interior del desarrollo capitalista del 
país y que el estado enfrenta, pues se de 
cide por prenervar la propiedad privada-~ 
del suelo y de los medios de producción o 
por proporcionar las condiciones materia
les para la producción del capital. Eoto 
es debido B que los asentamientos dP ~8tP 
tino, a la vez que proporcionan el sopor
te material para la producción y reproduc 
ción de la fuerza de trabajo, representa; 
un atentado contra la propiedad privado -
del suelo y da los medios de producción. 

Por otro lado, oe trstaró de demostrar 
que lo autoconstrucción de vivienda eo un 
producto directo de la relaciones sociales 
de producción que caracterizan al pa!s; -
que su exiotencia r.s la expresión material 
de la contradicción capital-trabajo asela 
riada y que para el estado representa la
Única alternativa de proporcionar las con 
diciones materiales parB la producción y~ 
reproducción de la fuerza de trabaio nece 
saria para el mantenimiento de las"rela-~ 
clones de explotación capitalista, 

Primero veremos que el actual problema de 
ls vivienda en M&xico y especialmente en
el Distrito Federal es una consecuencia -
directa del proceso de urbBnización, pro
ducido éste por los modelos de desarrollo 
económico, producto a su vez tanto del de 
serrallo de la economía capitalista mun-~ 
dial corno de la lucha de clases que se li 
bra al interior de la formación capitalis 
ta de México. -

En la segunda parte analizaremos cómo 



EL PROBLEMA HAD!TAC!ONAL. 

el ejército industrial de reserva v la 
población trabajadora rn5s agudarnente
explotada, implementan el mecanismo de 
la autoconstrucclón 1abitacional que
les proporciona el soporte material -
vivienda, tan necesario poro la pro-
ducción y r~producciún de la 6nica -
mercancía que posee, para participar 
en las relaciones sociales de produc
ción. Es decir, les proporciona el so 
porte material para oroducir y repro~ 
ducir su fuerza de tra~ajo, que repre 
senta la 6nica rnercanc!a que le perrnI 
te sobrevivir como !ndividuo en el -= 
sistema social cBpi~alisto. 

Tarnbi6n aqul, estudiaremos corno 
le autoconstrucciún de vivion~a, aun 
que soluciona un oroblerna urbano ta; 
agudo para los explotados, responde
ª las necesidades de acumulación ca
pi telista, pues ésto deja que sean -
los mismos explotados !os que se pro 
porcionen las condiciones materiales 
para su propia reproducción. De éBta 
forma se opera una devalorización de 
la fuerza de trabajo, permitiendo -
con ésto que la tasa de ganancia no 
decrezca y afecte el bolsillo de los 
capitalis'fas. 

Para finalizar, veremos cómo -
el estado implementa una muy especial 
ideología de vivienda, la autocons-
trucción¡ así corno las políticas que 
no pretenden solucionar el problerna
de los explotados, sino políticas -
que pretenden mediatizar v evitar que 
le lucha proletaria por la vivienda
jrascienda el plano econ6rnico v se -
convierta en una lucha política. 

5 

Aqui se pretende entender la correspon 
ciencia que existe entre las característT 
cas del desarrollo, económico en México= 
con los movimientos y concentraci6n de -
la poblaci6n, que son a fin de .cuentas -
los principales causantes de la urbaniza 
ci6n constante, oue a su vez ea la aue 7 
determina loa problemas urbanos tales co 
rno el problema de lo vivienda. 

Es importante seílalar que el desarro
llo capitalista en México se de coMo una 
transición ~ uno relaci6n MUY estrecha -
entre el deoarrollo capitalista agrario 
y el industrial. 

DESARROLLO CAPITALISTA AGRARÍO'.Y MIGRA::· 
troN CAMPO-CIUDAD. 

La historia del desarrollo agrícola en 
México es lo historio de la reforma agra 
ria, y ésta a su vez est~ determinada p~r 
la lucho de clases que oe desarrolla al
interior del pa!s y por las condiciones
impueetas por el desarrollo capitalista
en lo industrio manufacturera. 

Es importante destacar, que le reforma 
agraria no es otra cosa que el mecanismo 
mediante el cual el estado nacionelista
poatrevolucionario pretende mediatizar -
la lucha campesina; pues aunque formal-
mente exieti6 una repartición de tierra, 
éste fué rninima, pues pera 1939 sólo vein 
te millones de hectéreas se encontraban-
explotadas por pequeños y medianos pro-
pietarios, mientras que 87 millones de -
hectáreas se encontraban produciendo pera 



los pocos grandes propietarios. Es ba 
jo ésta estructura de tenencia de la
tierra que se inicia .el desarrollo ne 
tamente capitalista en la agricultura 
y como vemos, óste desarrollo se ini
cia con una lucha desigual entre el -
ejido y el latifundio, como dos formas 
antag6nicas de producir. 

Esta lucha se inicia teniendo el 
ejido como principal enemiga al creci 
miento natural de su poblacl6n, que ':' 
conjugado con las repnrt~c~ones simb6 
licas o de tierras improductivas, co~ 
ducen a que los e~idos ee encuentren
en una constante y creciente divisi6n. 

Otro factor determinante en ésta 
lucha, es la renta capitalista de la 
tierra, puea la tierra m6s fértil y -
la m6s cercana a !os mercados capita
listas, asi como la que cont~ene el -
mayor n6mero de inversiones de capi-
tal; pertenecen a los grandes propie
tarios, y para muestra tenemos que en 
1940 del total de hect6reas da 6reas 
irrigadas, el 42.6% pertenecían a las 
tierras no ejidales y el restante 57. 
4% a las tierras ejidales; del total
de hect,rees de tierras de humedad el 
55.2% pertenecían a las tierras no -
ejidales"'mientras que el L1L1 .8% a los
ejidos. 

Si consideramos que en los sigui 
entes 40 aílos se ha operado un fenómi 
nd de desigual red!stribuci6n de ren~ 
ta¡ pues mientras una gran masa de -
ejidatarioa captan una renta cepita-
lista igual a cero, unos pocos grandes 
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propietarios captan produciendo cultivos de 
exportación, la mayor parte de la renta so
cial. 

Si a ésta desigual redistribución de ren 
ta agregarnos la transferencia de valor que-
se opero en el intercambio de productos manu 
facturados, tenemos que inevitablemente los
campesinos son arruinados, oJligóndolcs a -
participar en loa situaciones más desventa
josas en los regímenes de arrendamientos y 
aparcer!aa. La participación en estos tratos 
capitallstoe agrarios, con una marcada des
ventaja, arruino con m6s agudeza a los cam
pesinoe que no encuentran otro salida más -
que la de contratarse como 4ornaleros ogri-
colas. ~ 

El resultado de esta lucha desigual du
rante casi 40 eíloo entre el ejido y el lati 
fundio se puede resumir actualmente cuando':' 
vemos que, mientras por un lodo tenemos que 
en el ejido oe operó una división, se con-
centró lo peor tierra, se trabajaron los cul 
tivos da subsistencia que arrojan una renta
igual a cero, determinando la desocupación, 
los jornaleros agrícolas, los campesinos sin 
tierra y los, ingresos de subsistencia, en -
una polubra la m6s aguda pobreza de los des
pose idos habitantes del campo. Por otro lado 
tenemos que en el latifundio se concentró la 
tierra de riego, la humedad natural, la cer
cania al mercado, el cr6dito que permitió la 
industrialización agricola y lo~ cultivos de 
exportación¡ todo esto ha generado una alta
renta capitalista que se ha repartido en po
cas menos, 

De ésta rnenere, el ejido ha dejedo de ser 
una forma de sujeción del campesino a la tie 
rra y oe ha convertido en el principal expuT 
sor de fuerza de trabajo a las ciudades, Es~ 



to ha dado lugar al crecimiento de -
una gran masa de desempleados en el 
campo, que para 1~70 era yo de tres 
millones quinientos mil campesinos, 
que consideran entre sus Últimas al 
ternativas para seguir viviendo, la 
migraci6n a las c!udades, es decir 
asume ou carácter ce poblaci6n la-
tente de la sobrepoblación relativa. 

Del anterior aníllisis se puede 
resumir que son éste tipo de rela-
cianes de producc:6n lo que determl 
na en Última in9tancia los movimien 
tos poblacionales en ~ocios sus matI 
ces, predominando la migración cam
po-ciudad¡ y son éstos cambios de -
poblaci6n los determinantes del pr~ 
ceso de urbanización, que para el -
Distrito Federal es alarmante, pues 
de un millón y medio de habitantes 
que ten .í. t1,.,.e n 1911 O , ha c re c l do a c as i 
diez millones de habitantes, calcu
lándose que tres millones y medio 
son inmigrantes. (Ver cuadro 1). 

Es importante destacar que ca
si la totalidad del flujo migrato-
rio que se desplaza hacia la ciudad 
de México, proviene de las regiones 
agrícolas m6~ industrializadas, por 
tanto son campesinos arruinados con 
poca capacitación para la industria. 

A primera vista parece ser que 
en loa Últimos 40 afias, la vía 11 fa!, 
mev" ha aido la forma capitalista -

·de producción agrícala del pals, p~ 
ro si analizamos 6sto veremos que 
no ha sido así, pues es el desarr~ 
llo de la agricultura de tipo "jun-

. ker" el que ha sido en esencia la -
.,·, base sobre la que se he desarrolla- 7 

do la agricultura capitalista del país. 
Esto trae corno consecuencia le monopoliza 
ci6n de la renta de la tierra¡ que se mañi 
fiesta por un lado en una concentraci6n del 
ingreso en manos de unos cuantos latifun-
distos, y por el otro en un agudo ernpobreci 
miento de loo cada vez rn6s numero~os campe= 
sinos sin tierra. ·-"· · 

. . 



CUADRO 1 • CRECIMIENTO DEMOGRAFICO V URBANIZACION DE LA PDBLACION 1900 - 1970. 

A 8 c D 
Población Tasa de Poblacion Tasa de Población Tasa de % del c 

100* X 100 Total Crecimien Urbana Crecimie.!:1., de la Ca- Crecimien Creci- A X 

Nacional to por To tal • to por pi tul de to por miento 
Década Década la Repúbll Década Debido 

ca. o la -
(A.U.C.M,)u Migra-

ción, 

1900 13,607 11. 4% 2, 6110 39.0% 390 43.6% nd, 2.9% 19.4% 
1910 15 1 160 -5.5% 3,669 2 1. 7% 560 32. 1% nd. 3. 7;~ 24.3% 
1921 14,335 ~ 5. 5~) 11, 1166 211 .1% 7110 41.8% cid. 5. 2;~ 31.2% 
1930 16,553 18. 7% 515111 211 .5% 1, 01, 9 118, 7% 71.5% 6.3% 33.5% 
1940 19,654 31 . 2~1'.i 6,897 59.2~~ 1,560 84. 1% 64. 5~~ 7.9% 35 .1% 
19 5·0 25,791 35.4% 10,983 51. 2% 2 1 672 70.0% 36.0% 11 .1% 42.6% 
1960 34 1923 38.5% 17,705 62.7% 1, 1 910 74 .4% 39.2% 14.1% 50.7% 
1970 48,225 28 1 8011 B, 567 17.8% 52.6% 
1980 67,383 14, 11 l¡ 5 

• La definición censal de "urbana" es la población agrupada en localidades dg m6a de 21500 
habitan tes. 

•• Area urbana de la ciudad de México. (En miles de personas). 

Fuentes: A,8 y C: Cifras de 1900, 1910, 1921 tornadas de Bataillon, C¡ LA CIUDAD V EL CAMPO EN EL 
MEXICO CENTRAL. 
Siglos XXI, México, 1972, Cuadro 21. Cifras de 1930 a 1970 de Unikel, Luis; LA DINAMICA 
DEL CRECIMIENTO DE LA CIUDAD DE MEXICO, Cuadros 1 y 2. 
D: Contreras, Enrique; MIGRACION INTERNA V OPORTUNIDADES DE EMPLEO, en PERFIL DE MEXICO 

1980, Vol. III, p. 3713, Siglo XXI, México, 1972. 
1980: XCenso General de población y vivienda, 1980, ~~éxico: .Agosto ,1981. 
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DESARqOLCO CAPITALISTA MA~UCACTURE-
R O. . 
CONCENTRACION HAD!TACIONAL. 

El resultado de esta contradi~ 
ci6n, es que desde 1970 la balanza
comercial de productos agrícolas, -
ha sido deficitaria, pues como vemos 
la importación de granos b~sicos no 
he sido frenada ni s!quiera por el-
6ltimo intento sexenal, el SAM. 

Todo esto ha repercutido en el 
esquema de reproducción del pa{s, -
cuando el s2ctor ag~icola de~a de -
ser une forme de captaci6n de divi
ses, nece'sarias para EJmpliar la plan 
ta productiva industrial. Por lo que 
~ste se encuentra :i~~tada pera de
sarrollarse en la niguiente divisi6n 
internacional del trobajo, pues las 
divisas generadas cor ella misma no 
alcanzan a cubrir los altos costos
que requiere el reemplazamiento de
medias de producción y tecnologíe,
que tambi6n deben ser importados pa 
re desarrollarse en la sustitución: 
complija de importaciones, qu8 es -
la nueva división internacional del 
trabajo asignada a los paises como 
M8xico. 

De ests msnera, tenemos que si 
lB tendencia del pais es la de dese 
rroller la industrialización en la: 
agricultura, para que sirva de base 
al desarrollo industrial de sustitu 
ci6n compleja de importaciones, la: 
tendencia por taqto será la de man
tener aunque no se quiera, la migra 
ci6n campo-ciudad. -

9 

Si al análisis del desarrollo capitalis 
ta en la agricultura, conjugamos el estudio 
de la industrialización manufacturera que se 
opera a partir de 1940, completaremos las de 
terminsntea económicas que mantienen en las
ciudades y especialmente en la ciudad de Mé
xico a una importante y creciente sobrepobla 
ción excedente. -

En lo que respecta al desarrollo indus
trial, perece ser que entre los muchos te6ri 
cos que estudien éste fenómeno existe un "c~n 
censo" en situar en los aiios 110 el "despegueii 
de la industrielizsci6n en ~~xico, pero si -
analizamos algunas cifras del cuadro 2, vere 
moa que eo entre los años 50 y 6D'a, que el~ 
sector industrial ~anufacturero se transfor
ma en el móo dinámico de le estructura produc 
tiva del pais, es decir que el obligado mod~
lo de desarrollo de la sust!tuci6n simple de 
importaciones, aunque se in!clo en los aiios-
40, cobro su auge hasta por los aiios 50. 

Para el presente anólisis partimos del 
supuesto teórico de que el desarrollo cepita 
lista en México, en producto de dos contra-~ 
dicciones fundamentales: la lucha de clases
que se desarrolla al interior del pais y la
controdicclón entre el modelo de desarrollo
que pretende imolementer la burguesia nacio
nalista y el modelo de desarrollo que el im
perialismo pretendia imponer B paises como -
México. 

Primeramente vemos que la burguesía d'e1 
país, vio 3U aparato politico-juridico (E$ta 
do) procedió a partir de la crisin m~ndial ~ 
de 1929-1933, a conformar una baae económica 
con morcado acento nacionalista; así tenemos 
que aunque la lucha de clases en el campo ~-



(revolución de 191Q-1917) oanó una 
11 re forma o gr ario 11 , 6 ;1 ta fu~ como y-á 
vimos, manipulada por el estado para 
beneficio de los lotifundistas y de 
~sta forma garantizar a la agricul
tura como base económica del desa-
rrollo capitalista manufacturero. 

Otras medices ce estas caracte 
rísticas son: la expropiación de -
los ferrocarriles y la expropiación 
del petróleo; tambión tenemos que -
para esos años el estado inicia su
participación franco en lo economía 
del país. 

Este modelo de desarrollo de -
sustitución de imp~rtaciones, se -
vió frenado desde sus inicios por
que en el modelo de desarrollo que 
planteaba el imperialismo, Móxico
sólo era considerado como el sec-
tor que proporcionarla la materia 
prima y como uno de los más impor
tantes mercados en donde se coloca 
rían sus medios de producción. Adi 
mis se trasladaría, por medio de= 
la exportación de capitales o la -
industria, una economía que obtuvie 
ra bajas tasas de g~nancias en su
terri torio. 

Este penetración d~ capital,
pretende entre otras cosas, domi-
nar los sectores estratégicos de -
la producci6n manufacturera, de la 
banca v el comercio¡ es decir, los 
sectores eatrat6gicos de la econo
mía. Est~~es el m~canismo por medio 
del cual, se impone el modelo de -

1 o 

desarrollo económico plantea Jo por el i111peria 
lismo, y así la economía del país pasa a ser
dependiente de las economías impeTialistas, -
aún después de las bonanzas petroleras, pues
el mercado de dicho producto también es con-
trolado por las economías imperialistas, 

La combinación de los elementos analiza 
dos anteriormente de manero muy general, cons 
tituy6 la estructura sobre la cual descansarTa 
el crecimiento econ6mico del país a partir de 
1O8 a íl os 11 0 , 

Este proceso de industrialización, ini
ciado por México para sustituir las irnportacio 
nes d2 productos ~anufacturudos, tiene como -
base lo acu111ulaci6n caoital:sts derivada de -
la exportoci6n de mote~!as primas, como vemos 
en el cuadro 2, Este csmb!o on el mode:o de -
acumulaci6n capitn!!sto, eo vis!ble o portir
de 1950, en donde 9e ve, ~ue por pri~era vez
el nector agr!co!s es rebosado por el sector
manufacturero en cuanto a lo distribución del 
producto interno br~to. 

Pues en 1950 mientras el sector agríco
la tiene un producto interno bruto de 22.5% -
del total, el sector manufacturero lo tiene -
de 24.5% (ver cuíldro 2). 

Visto todo el periodo 1940-1965 en con
junto, podemos decir que a partir de 1940 las 
modificaciones m6s relevantes en la composi-
ción del producto nocional bruto por sector -
de actividad, son el constante incremento del 
valor de la producción manufacturera y la dis 
minuci6n en el valor de la producción de la = 
agricultura. Esto se comprueba si analizamos 
el cuadro 2 donde se observa que la participa 
ci6n del s!ctor agricola en el producto inte¡ 



(revolución de 1910-1917) ganó una 
"reforma ''agraria", ésta Fut! corno ya 
vimos, manipulada por el estado para 
beneficia de las latifundistas y de 
ésta Forma garanti?.Ar a la agricul
turEJ cama base econó1nica del desa-
rralla capitalista ~anufacturero. 

Otras medidas de estas caracte 
rísticas san: la expropiación de -
las ferrocarriles y la expropiación 
del petróleo; también tenemos que -
pera esos años el estado inicia su
participación franca ~n la ecanamia 
del pais. 

Este modelo de desarrollo de -
sustitución de importuciones, se -
vió frenada desde sus inicios por
que en el modelo de desarrollo que 
planteaba el imperialismo, M6xico
sólo era considerado como el sec-
tor que proporcionarla la materia 
prima y como uno de los m~s impor
tantes mercados en donde se coloca 
rísn sus medias de producción. Adi 
más se trasladaría, por media de~ 
la exportación de capitales a la -
industria, una economía que obtuvie 
ra bajas tasas de ganancias en su
terri torio, 

Esta penetración de capital,
pretende entre otras cosas, dami-
nar los sectores estratégicos de -
la producción manufacturera, de la 
bance y el comercio¡ es decir, los 
sectores estratégicas de ls ecana
mla. Este es el mecanismo por medio 
del cual, se impone el modela de -

1 o 

desarrolla económica planteada por el imperia 
lisma, y así la economía del pais pasa a ser
dependiente de las economías impe~ialistss, -
aún después de les bonanzas petroleras, pues
el mercado de dicho producto tambi&n es con-
trolsdo par las economías imperialistas. 

La combinación de las elementos analiza 
das anteriormente de menere muy general, cans 
tituyó la estructuro sobre le cual descanserTe 
el crecimiento económico de~ pals a partir de 
los años liO. 

Este proceso de industrialización, ini
ciada por México poro sustituir los importacio 
nes d:? praductan •nanufacturecos, tiene cama -
bese la acumulaci6n cop!telists d~rivada de -
lo exportación de moteriao pr:mas, coma vemos 
en el cuadro 2, Este camb~o en e! mode!o de -
acumulación capitalista, es visible o oartir
de 1950, en donde ge ve, que ear primero vez
el sector agrlcolo rs rebasado par el sectar
manufacturera en cunnts o !o distribución del 
producto interno bruto. 

Pues en 1950 mientras el sector ecríco
la tiene un producto interno bruta de 2¿,5% -
del total, el sector manufacturera lo tiene -
de 24.5% (ver cuadro 2). 

Visto toda el período 1940-1955 en con
junta, podemos decir que íl partir de 1940 las 
modificaclone9 rn6s relevantes en la composi-
ci6n del producto nocional bruto por sector -
ce actividad, eon e: constante ~n:rementa del 
valor de lo producción msnufactur~ra y la dis 
minuci6n en el valar de la producción de la ~ 
uariculturo. Esto se comprueba si analizamos 
el cuadro 2 donde se observa que la participe 
c~6n del sector agricals en el producto inte~ 



. CUADRO 2. 

·Agricultura, 

DISTR!eUC!ON DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO 1900 íl 1965 (Millones de pesos de 1950) • 

1900 1910 1930 1940 1950 1960 
P.I.B. % P.I.B. % P.I.B. % P.I.8. % P.I.B. % P.I.B. % 

1965 
P,I.B. % 

Ganadería. - 2,553 29.9 2,854 24.2 3,552 23.7 5,266 24.3 9,242 82.5 14,018 18.9 1?,300 11.6 
Silvicultura 
y Pesca. 

Minería e In 
dustrias Ex:" 
tractivas. 

Manufactura, 

547 6.4 1,078 9.1 2,010 13.5 1,847 8.5 2,3?2 5.7 3,994 5.4 4,900 5.2 

Construcci6n, 1,131 13.2 1,620 13.7 2,489 16.7 4,884 22.6 10,094 24.5 20,609 27.7 30,100 29.2 
En erg .í. a El é~. 
trica, etc. 

Servicios, Co 
mercio, Trani 4,309 50.5 6,2?3 53;0 6,894 46.1 9.661 44.6 19 1 352 4?.3 35,696 48.0 47 1 400 54.0 
porte y Otros. --------------------------------------------------------------------------------
P.I.8. Total 8,540 100% 11,825100% 111 19116 10m\ 21,658 100% 111,060 10m'i ?4,31? 10m'i 99,?00 10m'i 

Fuente: Reynolds, Clark; LA ECONOMIA MEXICANA, SU ESTRUCTUgA V CRECIMIENTO EN EL SIGLO XX; Fo~ 
do de Cultura Económica, México, D.F., 1973. 
NACIONAL FINANCIERA, S.11.: LA ECONOM!A MEXICANA EN CIFRAS, México, D.F., 19?3, 

~ 

_, 



no bruto decrece de un 24.3% en 1940 
a un 11.6% en 1965. Frente a esta de 
clinaci6n en el sector agrícola teni 
mas que la partici~ación del sector
manufacturero decrece de un 22.6% en 
1940 a un 29.2% en 1965. Ahora bien, 
si éste mismo procedi~iento lo efec
tuamos con los servicios, el comer-
cio, el transporte y otros, vemos un 
crecimiento de un 44.5% en 1940 a un 
54.0% en 1965. Si consideramos que -
todas &stss actividndes ~ue han in-
crementado sus tac,ris dr. participación 
podemos clasificarles de propiamente 
urbanas, tendrem~B que considerar -
que la estructuro ocupacionel de ellas 
reflejará el proceso de urbanización 
que se opera. 

Una caracter1stica importante de 
observar es la concQntraciún del sec 
tor manufacturero v de la actividad~ 
de servicios en los entornos urbanos 
y oorticularmente en la ciudad de M~ 
xico, esto sin lugar a dudas lo refle 
Ja la reubicación de la fuerza de tr; 
bajo, y para ello observamos el cua-
dro J, ~n dr.:nde tenemos que: mientras 
en las actividades orimarios los tra
bajadores ocupados ceecienden de un -
65.4% en 1940 hacia un 39.5% en 1970; 
contra esto tenemos que las activida
des manufactureras, de construcción y 
de energía el6ctrica han incrementado 
sus tasas de empleo de fuerza de tra
bajo, pues mientras en 1940 ocupaban
el 10.9% de la poblac16n económicamen 
te activa, en 1970 era del 21.5%. -

Este mismo incremento en las fa-• 
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sas de ocupaci6n de la pobleci6n económica
mente activa, puede ser observado en las oc 
tividedes de servicios, comercio y transpor 
te, en donde en 1940 tenían uno tasa de 217 
9%, que para 1970 es de 37.6%. O sea que si 
para 19/tO el 65 ,11% eran trabajadores del cam·I 
pa, para 1970 solo lo era el 39.4%; mientras 
que los trabajadores ocupados en las romas
cons idersdas como urbanas han crecido de un 
32.8% en 1940 o un 59.1% en 1970. Esta re-
distribución en la composición de la fuerza 
de trabajo conjugode con el alto crecim!en
to natural da lugar a une urbenizeciún ace
lerado en estas cuatro décadas, pues en 1970 
de coda 100 nuevos habitantes, 65 son urba
nos. late proceso de crecimiento de le po-
bloci6n en les ciudades es el resultado de
la consolidación del sector ~anufacturero -
como· el m6s importante en le actividad eco
nómica del pa!s. 

• 



CUADRO 3. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA PDBLACIDN ECONOMICAMENTE ACTIVA 1~00 a 1970. 

Agricultura,Ganaderia, 
Silvicultura y Pesca. 

Minería e Industrias 

1900 1910 1930 1940 1950 1960 1970• ,-----------------------------------------------'. 
65.9 67.1 70.2 65.11 58.3 51,,1 39.5 

Extractrvas. 2.2 1. 9 1. o 1, B 1. 2 1. 2 1. 4 

Manufacturas, Construcción, 
·Energía Eléctrica, etc. 111,11 13. 1 13, 11 10.9 14. B 1?.7 21.5 

Servicios, Comercios, 
Transporte y Otros. 

TOTAL: 

17, 11 17.8 15, 1, 21.9 25.7 27.0 37.6 
------------------------------------------------
100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Reynolds, Clerk, W.; LA ECONDMIA MEXICANA, SU ESTRUCTURA Y CRECIMIENTO EN EL SIGLO XX, 
Fondo de Cultura Económica, l·~~xico, D.F., 19?3. 

• Las cifras para 1970 son del censo del mismo aAo. Se estime que 6staa tienen serias subes
timaciones en el sector de la agricultura. 

,~· \ . 

;:::·· 
•. 
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ACUMULACION CAPITALISTA Y PROBLEMA 
HABITACIONAL EN EL D.F. 

Hasta aquí, hemos visto como el 
proceso de industrializaci6n ha pro 
ducido en los 6ltimos 40 aílos una : 
urbanizaci6n constante, que origina 
el problema de la vivienda. ~os que 
da por ver como la actuel ~endencii 
de la industriolizaci6n en México -
lo agudiza. 

Si el problema de la vivienda, 
qe ha agudizado como venimos soste
niendo por la incapacidad económica 
que afronta tanto el ejército de re 
servs de los asalariados, eomo és-: 
tos, cuando se encuentran en situe
ción de una aguda explotación. En -
ésta exposici6n se onalizaríln las -
rP.laciones que ex:sten entre ésta -
masa de desempleados, sub~mpleados 
y e~pleados agudamente explotados y 
el capitalismo mexicano en su actual 
etapa de desarrollo. 

Siguiendo las tendencias marca
das por el desarrollo capitalista,
la tendencia actual de la industria 
lizacián en México, es el alto nivel 
de concentración y centralización de 
capital que ha sido el resultado de 
la monopolización de los principales 
sectores de la economia. Este proce
so es el resultado de la exportación 
de capitales a nuestro país por par
te del imperialismo yanqui, asi como 
de la perticipeci6n en la economía -
'de les empresas de capital mixto (c! 
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pital nacional) y también es el resultado M 
del capitalismo monopolista de estado que M 
opera através de los importantes sectores -
nacionalizados, que participan en la econoM 
mía. 

Esta tendenc:a monopólica de la econo
mía nacional, determina que la acumulaci6n 
y centralización crecientes, actualmente se 
convierten de hecho en fuente de nuevos cam 
bias en la composicién orgúnica del capital. 

Promoviendo la disminuci6n acelerada de 
su parte constitutivo variable· con respecto 
a au parte constitutiva conatante; esa dis
minuci6n relativa del capital variable, apa 
rece como una disrninuci6r de la pobloci6n : 
obrera ocupada en el proceso de producción; 
pero también aparece corno un incremento ab
soluto de lo poblsción obrera disponible. 

Dicho de otro forma, ésta tendencia a 
la concentraci6n v centralizaci6n del capi~ 
tal, propic~a el empleo de tecnolog!o que~ 
ahorre ruerza de trabajo, es decir propicia 
un incremento en la composici6n org6nica del 
capital que se traduce en una ·disminuci6n -
relativa del capital variable. Esto determi 
na un deopido conatente y creciente de obre 
ros que junto con la poblaci6n flotante que 
constantemente afluye de las &reas rurales, 
conformsn una gran sobrepoblacián de fuerza 
de trabajo, que en la ciudad se encuentra -
en un constante tránsito entre ~l desempleo, 
el subempleo y el empleo más mal remunerado. 



La magnitud de éste fenómeno so 
cial en 1~1 Distr.lto Federal, es alar 
mante al grada aue según ponencias : 
presentadas en el foro sobre condi-
ciones de trabajo y pioductivid~d en 
el D.F. (Uno mas Uno 10 de enero 1982): 

ttEn la ciudad de M6xico se gene
ra la cuarta par~e del vHlor agregado 
nacional y se ocupa un 1G% de la po
blación econ6m!camente activo del -
psis, algo cerca dR los 4 millones -
de personas. Pero de ellas la terce
ra parte eGta subempleoda y la mitad 
percibe ingresos ~nferiorea y simile 
res al salario m!~imo que unda por : 
los ·14 mil pes o ll 1'1ensuíl1 es'' • 

Al respecto tenemos que si ésta 
es la situBción Bctual, veflloo que en 
el futuro el panorama es menos hala
gador para la clase trabajadora,pues 
en loa Últimos dr.sleraciones de los
capitalistes (Uno mas Uno JO de di
ciembre de 1982) nos dicen que: "Las 
expectativas dif Íciles de la indus-
trie en~~es Últimog semanas se agudi 
zor6n en los pr6ximos meses, debido
ª que la demando interna decayó del 
20% que crecía en 1978 y 1979 a ci
fras negativas de menos del 12% en 
1982, lo que ha obligado o conside
rar a cerca del 90% de las empresas 
el no aumentbr e~ ~mpleo en el cor
to plazo. Se advierte así mismo q~e 
alrededor del 25% de las emprP.sas -
estimaron que e: em9leo se reducirá 
a m&s de un 10% en los próximos me
ses. 
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Esto demuestra, que la fuerte generación 
de empleos que se diÓ en los años anteriores 
se ha detenido y además que hay una tendencia 
en sentida inverso, apesar de que el recorte 
en el número de personal es la Última de las 
soluciones que adoptan los empresarios para
recuperar la liquidez y 8ortear la crisis. 

Paro ello veamos el articulo pub:icodo
en el peri6dico Uno mas Uno del dia J1 de -
enero de 1902, al respecto nos dice que: "Una 
vivienda mínima, con una recúmara y en una -
zona popular, llega a cotizarse ~asta en 15-
mil pesos mensuales cuando el salarie m!nimo 
no llei:ia aún a ~/1 mil pesos". Gran por te del 
problemo actual ha sido originodo pcr lo que 
la doctora íllojondro Yorono Toscano ha llama 
do la volorizoci6n de la vivienda en dólares, 
Ha oucedido que la estimación de u~a renta -
de habitación de lujo, tradi¿!onalmente mar
cado en mil dólares, se transformó en menos
de un año de 25 mil a 50, 75, 100 y ·150 mil
pesos mensuales (Esto debido a lo devaluación 
del peo¿), La consecuencia ~e ésto es que ha 
jalado desorbitadamente los precios de los -
viviendao de tipo medio Y. bajo. 

La dolarizoción del alquiler se ha dado 
porque el estado ha permitido el libre juego 
de la oferto y la demande de casas, con el -
supuesto de que eso incrementa la producción. 
Con el mismo fin ha dado estímulos fiscales 
a loa arrendadores y la realidad está o la -
visto¡ en contraste, los inquilinos carecen
de leyes de protección, firman contratos leo 
ninos y pierden todos los juicios que empreñ 
den en su defensa. -

Hoy es urgente desprender el co~to de -



la vivienda de alquiler de la pari
dad del peso con el dólar. Quienes 
estén obligados a pagar una renta -
no pueden estar suietos a tamaAo ab 
surdo: No est6n co~prando un produ~ 
to de importación, s6lo estén utilI 
zendo un servic!.o hecho en M6xico.-" 

Las condiciones de contracción 
del mercado, el ajuste "traumático" 
en el tipo de cambio, la inflación 
y la escasez de cr6dito han provoca 
do que cerca del GO% de laa empresis, 
tenga un bajo aprovechamiento de su 
capacidad instalada, situación que
es consecuencia de la reducción en-
las ventas para el 94% de aquÓllas. 

Todo lo anterior se deriva de -
la encuesta promov!da por la asocia 
ción de"'rndustriali:?s del estado de: 
Móxico, e indica oue en virtud del
peso específico que tiene la enti-
dad en la econom:a del país, los re 
sultados del sondeo son representa: 
tivos de lo que sucede en la indus
tria nacional. 

También lo anterior, establece
que las condiciones existentes en -
los meses de junio y julio de 1982, 
cuando se levantó la encuesta son -
muy diferentes a las que existen en 
la actualidad¡ el panorama no se mo 
difica sustancialmente, pero sí se
complica y agudiza aún més para los 
meses siguientes. 

Este constante y creciente .. em 
pobrecimiento de la clase explotada, 
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constituye evidentemente la principal deter
minante del problema habitacional en la ciu
dad d~ M6xico, pues mientras los salarios de 
la clase trabajadora tuvieron un tope del -
25%, las viviendas en compro y en renta ~u
vieron incrementos exorbitantes, a tal grado 
que los desempleados y subempleados no t!e
nen ni la m~s remota posibilidad de 6ste ~i 
po de soportes materiales. 

Al analizar la vivienda en renta, ~ene 
mosque 6sto se increment6 en un 73.1% du-= 
rante 1982, adem6s con indagar su precie po 
demos darnos cuenta de los dimensiones sel
problema. 

Si analizamos el incremento de la vi-
vienda de interés social, que sería la 6n:
ca a la que tend~ían acceso los prole~arios 
como propietarios, vemos que según dotes pro 
porcionodos por el Banco de México, en el -
Distrito Federal el encarecimiento de la cons 
trucci6n de vivienda de inter6s social fu6 -
inferior al monto alcanzado en otras partes
del país, y fu6 de 70.3%¡ cifre que signifi
ca 2.J veces el promedio de 1981 cuando lle
gó a 29.8%. 

Por lo que toce el aumento en materia-
les de construcción en lo ciudad de México -
durante 1982 fué de 71.3%, mientras que la -
mano de obra especializada subió de precio -
en 67.9%¡ porcentajes elevados pero inferio
ies en ambos casas al promedio nacional. Tam 
bién los servicios vinculados con la habito~ 
ci6n subieron en forma sustancial, como en -
el caso del ga~ doméstico, que aumentó o 83. 
6%, los servicios telefónicos 233% la elec
tricidad y otros combustibles 111%, . 



Pero partie~do del hecho real -
de que éstas viviendas de interés -
social no serán compradas al contado¡ 
es necesario remitirnos al estudio 
del interés social, con el que serán 
financiados y al respecto tenemos -
que la nueva "pol:tica realista" de 
la Banca nacionalizada ha incremen
tado a partir de! Mes de febrero de 
1983, las tosas c!e interés para la 
viviendo llamada social. Para mejor 
comprensión de este duro golpe dado 
a los trabajadores necesi~ados de -
vivienda, veamos el siguiente arti
culo del peri6d!co Uno ~~s Uno (10 
febrero, 1983), con dotas proporcio 
nadas por el Banco de M~xico se ha; 
hecho c6lculos e!ementales y tene
mos que: 
. "Si hoy una vivienda de 70 me
tros cuadrados vale poco m6s 6 me
nos un millón de pesos, con las -
nuevas tasas de interés, tendr~n -
que pagarse cerco de 10 mil pesos
mensuales, aún danco enganches del 
25%; para que eso sea posible, los 
acreditados deberún ganar cuatro o 
más veces el salar!o mínimo, que-
dando fuera del proyecto mós del -
80% de las familias mexicanas. 

El golpe afecta en menor medida 
a la vivienda de interés social ti
po "A", construida en general sobre 
60 metros cuadrados, cuesta actual
mente alrededor de 750 mil pesos por 
lo que con las nuevas tasas de inte 
rés que se le han asignado' 111%, se 
pagarún mensualidades de 14 mil pe
sos, poco más de un salario mínimo 
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completo, De acuerdo con nuestra estructura 
social esta vivienda no será para el 55% de 
la población, que gana menos de tres veces 
el salario minirno. 

En cuanto a la vivienda mínima, normal 
mente de 40 metros cuadrados, habrá que pe:' 
gar 500 mil pesos, de acuerdo al costo oc-
tual. Su tasa de interés resulta baja pero
no tanto corno para disminuir :as 7 mil pesos 
mensuales que se seberén cubrir por ella, -
quedando la mitad de la pobleci6n de este -
país sin posibilidades de ad~u:rirla. 

Las tosas de interés que se han impues 
to benefician sin dudo a las compaíl1as inmo 
biliarias empresas que act6an bajo las :ey~s 
del mercado v de su arbitrio. El fondo de la 
vivienda y el fondo de garont:a del Sanso -
de México, inétrumentos oficiales de la pro 
duccián de vivienda de inter&o social c!e con 
sumo libre?, taMbi&n se benefician haciendo-
más rentsblea sus operaciones, Se ve os:, -
que todo vuelve a su cauce y n1ng6n benefi
cio social en materia de viviendo se desoren 
de de la banca nocionalizada, hoy ferozriente 
realista. 

Lo expuesto anteriormente nos demuestra 
que el supuesto teórico del que partimos, se 
comprueba en los datos empíricos analizados, 
por lo tanto, oqul podernos decir de manera -
más concreta que el problema de la vivienda 
en el Distrito Federal, est~ determinado en
últirna instancia, por la contradicción traba 
jo asalariado y capital, que se manifiesta:' 
en esta problern6tica. Vemos que por un lado, 
se pone un tope salarial dr. 25%, se disminu
ye la creaci6n de empleos, propiciúndose osl 
el aumento de le masa de desempleados y sub
empleados, oper6ndose de manera aguda una d! 



pauperización del ingreso en el pro 
letariado. Por el otro lado tenemoi 
que se opera un incremento en los -
precios de los terrenos, materiales 
de construcción, es decir se opera
un incremento significativo en los 
de vivienda (73%). Si a todo ésto -
agregamos el aumento en las tasas -
de inter&s para el financiamiento -
de vivienda para el proletariado, -
comprenderemos por qu6 se ho opera
do de manera significativa, entre -
los ingresos (síllorio) de: proleta
riado y el consums de vivienda. 

La producción capitalista de vi 
vienda al exluir de! mercado a &sti 
mayoritario sector poblocional, lo 
determina a que de ~anera no espito 
lista se autoabastezca de vivienda~ 
por tantcr tenemos q•Je la expresión 
material de &sta pr~ctica polttica 
del proletariado, está determinada
como todas las relaciones sociales, 
por l~s relacion~s de producción ca 
pitalistas en su momento de produc~ 
ción, pues el acceder o no al merca 
do capitalista de vivienda, esté de 
terminado en Última instancio, par
la inserci6n que se tenga en las re 
laciones de producci6n. -

1 

Pare medir la magnitud del pro
grama habitacional en el Distrito -
Federal, es necesario de nueva cuen 
+,a recurrir a los datos empíricos,-y 
al reBpecto tenemos que: según laa -
ponencias presentadas en la tercera
reunión preparatoria de Asentamientos 
urbanos y Vivienda, (ver Uno mtis Uno 
del 27 de abril de 1982), el 70% de
la poblaci6n del Distrito Federal 

10 

(14 millones), está al margen del mercado -
legal del suelo urbano y se requ~rirú cons
truir mús de 600 mil nuevas viviendas para 
superar el déficit habitacional que afecta
sobretodo a los sectores de bajos ingresos. 

La población no asalariada del Distri
to Federal (50%) demandar& en el periodo --
1982-1988, la construcción de 100 mil vivien 
das ;n renta y otros 100 mil en propiedad,-
ademes de 40 mil dE tipo progresivo. 

Se estima que 400 mil fa~iliss habitan 
viviendas provisionales en pro~eso de auto
conatrucci6n, correspondiendo el 50% a vi-
viendas en cropiedod y el ot~o 50% en alqui 
ler; y para la mayorla se requiere de asis= 
tencis técnica y de materiales a mejor cos
to, para terminar a mediano plazo la co~s-
trucci6n. 

De los 400 mil familias no asalariadas, 
el 54% puede pagar 800 pesos mensuales; el-
37%, 1600 pesos y solo un 9% (que equivale -
e le población con lngresos por arriba de tres 
veces el sélario mtnimo) puede dar 3000 pe
Boa de rente. 

'1 
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Resumiendo concretamente se pue

de decir que: "el problema de la vi
vienda en la ciudad de ~6xico, es el 
efecto de la permanencia dr. une gran 
masa de desempleacos y oubempleados, 
privados de ingresos o con ingresos 
de simple subsis~oncia y de un sec
tor de asalariados 2Qudamente explo
tados, que se e., rren tan e un mercAdo 
de la tierra y la viviendo dominado 
por la ganancia del monooolio, segr! 
gados por el estado on t6rrninos de -
la desigual distri2ución de la inve! 
sión estatal y carentes de fuerza p~ 
lítico real para roinvindicar efectl 
vamente eTmejoramiento de sus condl 
cienes de vida". 

Esta falta de recursos económicos 
de un gran sector ooblacional, nos -
conduce al anúlinis del tipo de solu
ción que ellos implementan e su pro
blema de vivienda. 

Es decir, que hasta· aquí. hemos -
analizado como se originéh y se agudl_ 
za para esta gran masa de desemplea
dos, subempleados y trabajadores agu 
demente explotados, el problema de~ 
la vivienda. A co~tinuación analiza
remos cómo al ser excluidos del con
sumo capitalista de vivienda, 6ste -
mayoritario sector de la población, 
implementa la autoconstrucción, corno 
una respuesta que el proletariado d¿ 
a su problema. 
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Si comparamos losnulos ingresos de los 
desempleados, asl corno los casi nulos ingre 
sos de los asalariados contra los altos cos 
tos de los medios de subsistencia, entre -
ellos el de ln vivienda, entenderemos por -
qu6 los destechados para acceder a una vivi 
ende se encur!ntríln sie·~pre on d'.sponibilidñ"d 
de prolongar su jornada laboral. Tal es el -
caso de lo autoconstrucci6n en donde el osa 
!arlado aporta un tre~sjo ex~ra para le cons 
trucción de un bien de subsistencia qua deb~ 
ria estar incluida en su sa!ario. 

Ante el constante y cr3ciente· empobreci 
miento, la clus~ despose!da debe desarrolla~ 
como consecuencia de las condiciones perma-
nentes deficitarias do vida, un conjunto de 
pr6cticas sociales pendientes a mantener en 
el mercado capitolis~a la Gnica mercanc!a de 
que dispone, la fuerza de troba¿o, Es éste -
empobrecimiento el que obliga a un mayor n~
mero de destechados a proveerse de vivienda 
en las zonas periféricas de la ciudad. 

íll estudiar éste tipo ce asentamientos 
se trata de analizarloD como formas de loca
lización del sector poblacional proleterio,
compuesto éste de la población asalariada y 
agudamente explotada, y del ejército de reoer 
va de estos asalariados, que a ou vez es com
puesto por la sobrepoblación debido al crecT 
miento en los periodos de contracción en la7 
producción y la debida a la migración campo
ciudad, 



l. 
1 

Es importante estudiar desde el 
punto de vista del urbanismo los me 
canismos que determinan la ubicacibn 
de éste tipo de asentamientos en el 
sistema de soportes materiales. 

Si·sostenemos que los asentamien 
tos populares, corno conflicto sociaT, 
deben ser pues analizados a la luz -
de los intereses esonórnicoo-políticos 
de las clases soc:oles que intervie
nen e~ su producci6n, aqu! se trata
r~ de mostrar que 6s~a forma de asen 
tamientos est~n co~sideradoo dentro
de la política del cstndo mexicano -
como inevitables, as~ que :os manejan 
como una altern8tivJ para organizar
las formas de exis~encia del !mpor-
tante sector poblac:cnol de los deste 
chados. Así, de ésta forma, se abara':' 
ta la fuerza de trabajo de los asala
riados y por otra ~ar~e el gasto que 
el estado realiza en estos osentam!en 
tos lo descarga soJre los asa~ariado3, 
vi.a· impuestos. V por Último corno tam
bién estos asentamientos benefician e 
los terratenientes urbanos al incorpo 
rar las tierras que ocupan v las que= 
le rodean a la renta urbana. 

Los asentamientos populares, son 
las formas en que se materializa la -
nueva organización ce la ciudad a par 
tir de loo aílos cuarento.~a primera':' 
condición general para que los asenta 
mientas autoabostecidos operen como ':' 
solución hab!tocional paro las clases 
populares, es lo éis~onibilidad gra-
tuita o a bajo ptecio de lotes en la 
periferia que puedan ser propiedad de 
famili~s 1ecesitadas de vivienda. Aho 
ra bien~ ésta "disponibilidad gratui= 
ta" es solo aparent~. 20 

En la práctica, el elevado precio del 
suelo vuelve inaccesible a les mases ~opule 
res le posibilidad de adquirir un pedazo d8 
tierra a trav8o del mercado, por lo que son 
arrojados sobre ciertos terrenos considera
dos como poco útiles pare otras actividades 
que permitirían una valoración del capital
median~e su ocupaci6n. 

Esto es que los terrenos, o bien presen 
ton p&si~as condiciones ambientales, o no -
tienen ningún oervic!o p~blico, o son de di 
ficil acceso o exie~e aloún o~ro obstficulo= 
(por ejemplo, que r,eAn t~rrenos ejidales) -
que no perm!tar su empleo m6s lucrativo. -
Los grandes asentom!entos populares en ~~xi 
co, levantados so~re suslos sal:trosos, pe~ 
dregaleo, terrenos ~inados o barrancos de -
grave pendiente, no~l ~ndican que la 11 cispo
nibilidad gra~uito 11 de terreno, es ante todo 
uno exclusión de los ~asos copulares de las 
6reos que pueden 8er f6cil e inmediatamente 

·capitalizados. Por lo dernós, P.so supresión
del problemn de lo rentn del suelo como com 
ponente del precio de lo vivienda, se dú ú;i 
cemente en un primer momento, porque su ocu
pación marco el inicio de su inclusión en : 
el mercado de la tierra, que va a superar -
el reducido valor de lo habitación. 

Uno segunda condicionante del proceso
de producci6n d~ vivienda, es que &ste gene
ralmente se extienda durante muchoo oílos. -
:s~a oegunda condición, no es otra coso más 
que "lo autocongtrucción", en donde el agen 
te sucial que prcduce y consume es él misma. 
El consumicor final lleva a cabo la construc 
ción con la baoe en la inversión de un tiem
po de trabojo personal resultante de la ex= 
tensión de su jornada de trab~jo m6s all6 -
de lo necesaria paro lo obtcnsión de sus me 

·~~~----------------........ ........_ 



dios de subsistencia y ocasionalme~ 
te con la ayuda de trabajo asalari~ 
do (instalaciones que requieren tr~ 
bajo especial), utiliza materiales 
de construcci6n desvalorizados (de 
desecho) que valorizo con ou traba
jo, o pequeílas canti~ados de mate
riales producidos comercialmente -
que adquiere gracias o uno parte de 
sus ingresos de su~sistencla. 

Los instrurnen1.:as utilizados son 
escasos y/o rudime~tarioo, recayen
do as! sobre el trabajo humano lo -
fundamental del proceso productivo. 
El peri6do de construcci6n se alar
ga indefinidamente, dependiendo do 
la caoacidad de rsotricci6n del 8Dn 
oumu y de la asignac!6n de ingresoi 
o éste fifl" Lo construcci6n sr2 com
bina entonces con un consumo-utili
zaci6n de la vivienda, cuyas carac
terísticas son necesariamente de ha 
cinamiento, poca habitabilidad y -~ 
falta de servic:os; el objeto final 
asume la forma de vivienda-mercan
da virtual°. 

La consecuencia mós importante 
de la autoconstrucci6n, es la dea-
vinculación conceptual del precio ~ 
de la vivienda y el salario. Mien
tras que ésta relación se establece 
con toda claridad cuando,el alqui-
ler se paga mensualmente corno deduc 
oión recular del salario, el precio 
de la vivienda autoconstruída aro-~ 
viene de ganancias ocasionolea y -
ahorros, así corno del alargamiento 
de la jornada de trabajo. 
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Finalmente, si bien ea cierto que e 
primera instancia la creación de asentam e~ 
tos perif6ricos de autoconstrucci6n perm te 
reducir los componentes del precio de la v~ 
viendo correspondientes a la renta del sue~ 
lo y el co9to de construcción, 'sta ventaja 
no es sino moment6nea. Aunque la fase de ou 
toconstrucci6n de lé1 vivienda en dichos asen 
tamientos no es propiamente de carúcter ca-
pitalis~o, el proce9o total ~e su producci6n 
no se encuentra al margen de la lógica de -
acumulaci6n del capital: es ~recisamente en 
el momento er que el valor de uso, incorpo
rado en 6ata forma, habitac:onel, empieza a 
mejorarse mediante la conaolidaci6n del asen 
tamiento, que les contradicciones inhorentei 
o la producción de la vivie1do en una socie
dad capitalista vuelven a ar:icularse; 10 só 
lo aparecen los componentes del precio cor~es 
pendientes a la renta del suelo y a los ~ate
riales de construcción, sino también a lo vT 
viendo en oi, que empieza a comercializarse: 
en forma de venta o alquiler, lo que introd~ 
ce de nuevo la parte del precio que constitu 
ye para el agente de dicha comercialización: 

La anterior observaci6n nos demuestre;
que le soluc!6n que implementa el proletari! 
do necesitado de vivienda habitación permite 
el abaratamiento del precio de la vivienda y 
por tanto el abaratamiento del valor de la -
fuerza de trabajo, ésto en ventaja del capi
tal que la explota. Es decir que éste forma 
de autoabastecimiento responde e las necesi
dades de la acumulación capitalista, pues con 
los asentamientos auto-construidos, es la -
misma clase trabajadora la que se provee de 
los condiciones materiales pare su propia r! 
producción como fuerza de trabajo, 



O sea que, el autoabastecimiento 
habitacional, es aquel proceso en~ 
que aunque construlda para r.l uso de 
la propia familia, la vivienda no de 
ber1a inclulrae en los relocioneo du 
pro d u e.e i 6 n e a p 1 tf1 ~. l.~' ': [1. p C? l' o ''."' ': '.'. '.":' .n. 
?.·l.! e ~ t s que ~ :.. r. \' ~.':.;. ,_." ,. \ ·;,,·¡ ,; r.'1 /, . ·" 8 u :· 

problema habitaciona!, es parovecha
da por el capital y constituye una -
forma capitalista de producir plusva 
lor absoluto y relativo. -

"La producci6n del plusvalor ab
soluto, consiste ~ar un lado, en la 
prolongación de la jornada laboral -
m6s all~ de loo l!mi~es jel t~ernpo -
de trabajo necesario para la subsis
tencia del propio o~Hero", 

"La producción del plusvalor re
lativo presupone la oroducci6n del -
plusvalor absoluto, y por ende tarn-
bi6n la forma general adecuada de la 
producción capitalista. Su finalidad 
es el acrecentamiento del plusvalor 
por medio,, .. de la reducción del tiempo 
de trabajo necesario, independiente
mente de los límites de la jornada -
labora~ 11 • 

Este plusvalor se produce utili
zando todos los medios posibles, y -
en el caso de la vivienda sr. logra,
cuando se deja que por medio de la -
autoconstrucción (que al ser un alar 
gamiento de la jornada de trabajo -~ 
produce plusvalor relativo), el tra
~ajodor develare su fuerza de traba
jo, pues el costo de la vivienda al 
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no ser pagado por--eí patrón,, es sustraído en 
el proceso de producción y se convierte en -
plusvalía relativo, 

Si el fen6m~no da l~ ~utooonAtrucolA~ no 
f°'''",'l1 \J.., '•ri··il·1r ,,.,.,.1·•••·• '·1• , ... '~·'"'~"" '···'. ,., , "', 
. u e : <. "' , · .. , · ·. e · . . :: ·:· 1 • :.: : :.: e o ; J. u u L. f " J i.l J u w u i t: ~ y ,;, 
habr1an d~rnandado que se .les pagara el costo 
de ln ~ivienda, o seo iae se hubiernn~exigido 
masivamente el so!or!o (el valor de lo runrzo 
de trabajo), trayendo 6sto como consecuencia
lo disminución de ln ganancia (plusvalía) del 
patrón. (De ahi, las iniciativas gubernci"lento 
les a favor de la ílutoconstrucción y las fama 
sos "pies de caso"). -

Por tonto podernos decir, que de ésta ma
nera los limites impuestos por lo dependencia 
económica n lo valorizaci6n del capital en M6 
xico, son superados por medio de los rneconis~ 
mas corno la autoconstrucción, que es uno de -
las formas por medio de las cuales los explo
tados subsidian porte del valor de su fuerza 
de trabajo. 



o o o o:r~11!tCt]21S Po"P)111].ares Metr~pol:itaJJl.a§ 
. •d Lao luchas ~opulares en México -

! Ca.rnir1.o al A; use o · ' 
l. · ' . Ah111111Hln 
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tienen pro'undos raices, y éstas se -
dan en el momento en que la mayor par 
te de la población empieza a csrecsr~ 
de adecuado9 niv~!es de vlda (deb!do
a la devalorizaci6n de la fuerza de -
trabajo) y demanda de ellos al est2da, 
ya que el mayor porcentaje de poblo-
ción carece de éstos bie~es y serv:-
c!os, surge la organización de frentes 
o grandes grupos parn deMandar en far 
ma conjunta su participación de los ~ 
beneficios del progreso. Pero al en-
frentorsr. o los organisMos públicos, 
cada die m6s subordinados, a !as nece 

·r 
sidades de le progresiva concentracion 
del capital, éstos implementan un con 
trol político e ideológico de las cli 
ses populeres (dirigentes o lideres ~ 
"charros"), pBra no tan sólo mediati
zar la lucha proletBria por sus reivin 
dicaciones sino cunvertirla en objeto
de nuevos beneficios para funcionarios 
públicos para la iniciativa privada -
(egpeculación del suelo). 

En general, la población que con 
forma éstos movimientos, en su mayorTa 
son gente procedente del campo, que -
al no poder resistir la p~esi6n de la 
Bgroindustria, llega El le ciudad con
la esperanza de poder poner en vente
la única mercancía con lB ,que cuenta
para sobrevivir: su fuerza de trabajo 
o en Última instancia,:.poder pedir ll, 
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.rnosna. 

En éste proceso de lucha por un 
pedazo de tierra donde vivir, las di 
ferentes organizaciones, asociaciones 
de colonos, etc., han avanzado o re
trocedido, reprimidos de una u otra
forrna, ya sea mediante la violencia 
o con desalojos "pasivos", dependien 
do de diferentes factores: -

1. Su condic!Ón social. 
2. El grado de organización y concien 

tizocién alcanzado. 
3. Su articulación en situaciones eco 

nómico-politices coyuntura!es (al: 
zas de prediol, aguo, etc.). 

4. Ausencia de corrupción y e: excesi 
va legalismo que mediatiza. -

Por tanto, considerarnos necesa-
rio que la arquitectura cuadyube con 
su t6cnica en el desarrollo de la con 
cientización, la organización y el_: 
fortalecimiento de la unidad en las -
colonias populares • 

. . 
•' ... 
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Le colonia 2 c'r Cctubre sa em

pez6 a formar desde i977 en una -
zona de los ejidos de San ~icol~s 
Totolopan, Delegoci6n T!alpan. E~ 
tas tierras fueren adquiridas oor 
medio de líl vr.n':o f!'a'..:c!uler~ L<:i efe_s 
tu ad El por e ji e' a t ;" r .\o ~1 d r. l ¡: zona • 
DurElnte el tronscursc d~ !a forma 
ci6n dn lo coloni~, :lcg6 ~ente~ 
de provincia y de! D.F. 2 asentar 
se dentro dn la zon~ ~ud!endo ad~ 
quirir los terrencs a muy ba~o pr! 
cio. 

Desde que se asentaron en el -
lugnr, empezaron 8 abrir l~s co-
lles, lotificando 108 terrenos y 
construyendo sus viviendas dr ma
teriales precarios (los cuales es 
taban en posibilidades de a~Qui-~ 
rir), construyendQ estas i~c:vi-
dua!mente o con ayuda mutu2 s~n -
tener todavia uno organizaci6n es 
tablecida. 

En ese mismo aílo, corren rumo
res de un desalo2o, los co!onos se 
re6nen para poder tomar una deci
si6n ante el problema, se uecide
amparorse judicial~ente (A~Jaro -
77/80 radicado en el juzgado SEP
T!MO de distrito en materia admi
nistrativa, que fu6 concedido el 
2 1 de A g.0 s to de 19[)1 ) , y [. s te es 
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el primer inicio de una organización incipien 
te, que es motivada por un mismo inter6s: le
seguridad de un pedazo de tierra. ~n 1979 oon 
desalojados por el estado, ubic6ndoge a un -

'lado de la v1a d2: tren, que es el !!mite de 
lo co!onia, ya ah! en lo vla, se organizan y 
establecen lo asamblea como la m6ximo outorl 
dad en ~a toma ~2 decisiones. Se for~an corn~ 

sienes para ir a la Delegación a exig:r el : 
· reacombdo a par~ir de! o~paro (otorgado por 
·la Suprema C2rte de Justicia de lo ~ación que 
·ordena la resti~ucl6n de los terr~nos a favor 

de los colanoc). Por el contrario, ge empezn 
1 ron a vender esos terrenos garant~znndu dcc~ 
i mentas de t~tu:aridad de !a tierru, v con ~2 
. to poco a poco von despojando o lo~ solono~-
1 de sus tierras. n1 no haber respuesto di? la-
Delegaci6n y viendo que los terrenos em~eza
ban a ser ven~i~os, se dec~de en a~omb!eo 

plenaria retoriar los terrenos, yo un;i vez 
reubicados empiezan a adquirir m~s ruerZíl c2 
mo organizoci6n, se construye uno co:lna co
lectiva y se organizan por manzanas, los cu! 
les tienen suo representantes dentro de la -
asamblea. Viven unos meoes dentro de lo colo 
nia trílbajando por su mejoramiento, pero el-

' 2 de Octubre de 1981, son desalojados violen 
, ~amente, llh~c:uóndose una quema de 2:JO viv.ian 
; das, al parecer los ejidatarlos y el estodo--

9e vincularon para efectuar el d~solojo. 

Esto, no fué motivo parB abandonar su 
: luche, volvieron a construir sus viviendas -

después de este 6lt!mo desalojo, los colonos 
no han vuelto a sufrir sgresión por parte --
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del estado; han seguido trebajardo, 
do tEindo dr. r.ervicios y equipamien•;o ·con 
esfur.rzo físico y económico canfor 
modo9 come ~rganiz~r~~n indepen--
diente, yo que hasta la fecha no -
hnn sido regularizadoo los terre-
nos y la Delegación no les ha pro
porcionado ningún servicio. 

Deode el punto de vista del es
tado la co:onia se encuentra ubica 
da en una zona de a~cr:iguamiento~ 
donde no se permite e! uso de! aue 
la paro vivlnndo, os: pues repre-~ 
oento un croblemo, ~69 no para la 

1 burguesia que puede ~ogar oara te
nor sus propios bosques; pru~ba de 
esto es !B colonia Jard!nes en la 
Mantar"iu, le cual se encuentra ub i
cada en loc, ff:'lda:; del' Aju!3cc y o 
la fecha cuento con calles trazadas 
y pevirnentoo, lot:.ficación, etc.,
n~em6s de yo estar incl~ida en'el -
cudigo po9=ol, cuando aun e9a zono
tadov!e no está habitada. 

Claro está que con los asente-
mientos populares no se puede tener 
una olte. teso de ganancia corno con 
los fraccionamientos residenciales, 
as: que el capitalista buscarú la
forma de cesalojerlos para especu
lar con el suelo, extendiendo le -
mancha urbana como mejor le conven 
ga, apoya~ca las maniobres legales 
que le permita apoderarse de dichos· 
terrenos. 



, Por ~tro lado, la Delegac:'..ón es- 1 

ta meneJando el argumento de nue al 
des~guar directamente el terreno se está con 
taminando el mBnto f'reético v que toces l.os-· 
asentamien~~s po~u~a~e~ (BOSQUES 2 nr oc~, 
BRE . 1 ~~ ''"' , ; , Y. GELVEDEf1E) ser(in de~rnlojadon¡ mÉ!g no 
as1 todas las colonias residenciales, clu-
bes' centros de c:.versionl!s 1 e te. 1 ~·Jr f:ll -
igual que oichcs.~se"~omientos desaguen nl 
terreno, demostr~ndose la aran cant'drc' ~"-
. t - - ' L '-' 

in.ere?es creo~c~ 2n ~a zona propiedec de -
los se0ares De ~~resa, parientes de nue~tro 
pasado seílor Pr?s!cente. 

r""'"'., ... ,, •• ~ ........ ., ,_,, -.,. ..... ~_, ... , ..... ,,.-~------.~_,.,..,..~ ..... ~ ... ·-.-····-

' ). MITIN DEVECIN~SD,El~l\;COL0~1~.2:pe::ocr~llHE \':. 
; ~ .• • • • .. • 1 '•,' ;',', ·:',.i~¡~:·i:¡~· .. l : ;:t·.1..~·.~·:·t· ... ;', .';, ~: · ... ·.·. : . ·... \. 

~ .·~XJgen :COiOTIOS' 0UC:.~Ce§cn.;;en·~e: .... i1.'/.;:;.:: ·: 
·i\ji;sco .. :1as: aete~d.Q.iie~::·~póüücri~·::.'.<.'.::i/:: ... :'.. 
· ~·11sl'11:i1 ·s;~,~1;,;·c1v~; · c;;·~11:·~~ ·~· t;;;;;;::·.'.S 1~1: 1;ü~íÚ\¡/¡'R.B:·Jl;;¡;1~;;i:ti ;;; s'oo:r~::: 
, Jl.'IJ pmona1 ,tic !:1 colonia IJ01 de Oc-':·"h1illaí i:h 1:1 t:oló~in.Dt1s.t!c.o~.tub'.c"mc· 
· 111br'" t!e!cr.:kión de Tla'.priri, 1c prmn:~;;.\ 1'.<liniit~',!n;mpcttiYrl;tor:1;irn tk los, !erre·~ 
. ron con panbr1a1 v .c:irtoncs co:1. fo.:.' no~ :i !11.lnmobill:iria Rcna y :os cjldat:t···· 

:t11•raf:a1 en !a1 afueras de l;i l'ro~urndu-•::Hós' de Sr\11 Nicbl:\s '!'0 1.o'.r.\1a11;·ic,ii1ici{1 • 
, rl:; (icncra! de Ju.l!lcia dci Dillrito Fedc·' ·'.el hmt!gr.rnkntci por: parte de !ns nutori· :, 

ral r:1r a exigir que cesen las dc!~!lcioncs · :,d~des dd "Dcpar!nnten!o de: Distrito Fe·· 
inju11111 de v1irio1 de 1111 colnp~.~m11 y 1~.'· dcrn\,' quicncs'\es prllp•Jsicron n 101 cdlo· : 

, pnra ()\le IC !c5 infom1e de dónde ['rD•"; ·' hOI'. ted~tir e! 'oumetO GC lotes,· implan: .. 
·viene !:11110 ho11i,.:1111ie1110. '. ' • .. · · · ·1nr en 'c!!Q1 l:\'.nulocbii1!iucción; .. m!u·.' 
, Voceros de! Fr~nle Populnr p:irn 'a De.',o"cierldo' ~u stlperfi,d,)' !e1 ('.i;crbn q~c si:·· 
íenrn del A)\1sco, que n?,:u\inn n.colonos.:..~ r!nn :an111t'os' :1 ho ncm'.inn a cualquiera· 

' de ílOSGllc1 del. !'cdrer.:11," Chichicn1pn,:,. de eslns,dol folucidnc\, .. ' ' . .''. ' . · .... " 
: Lomn1 de Jico:cpcc, E~En~i'no, !lelvcdei'r·~": Porque:\ dcéir1c:e los propios, colono~,·: 
· re, Lóma1 dr: !';1dim'.n, enlre otrn1, mn:'.'/'ef"Dcrúttrirnerlló ·(:el Di1tri!o Federal !es 
' nife1IÚOll que tk1de lt~ce llli'.it~O es!~n'."'"ai~guró,,q\le¡rÍO~iioJinn Ciej:1rlo1,n?d . .; .·: 
: . 1Jc11do vicli mni de detc11élo1tei w'n·',!tljo •?;:, Sirt:i iiñbers~'..iolúi:iótiílao ?os prob!c· · 
; de violencia, produclo ck .fnlsn1 ncmn":":nin1;:el.dol'dé:oct11bré de ,193l'succció, 
, ciones Y.que, nd:1}cron, tienen ur1 fondo;<:tinn (uenc.foir~sión.en contr11 de los hn·" 
' pol!tico m1\1 que _iur!cli,co. r. j : /. '· ··'·' bitn11le1.M 1a'fo1iinla.)'orln noche;· sin i 
: . En noviembre de. l 9P.J:·'.r. ·¡iUt1ln :de';~ q\íe,n~dk;e'dlúa .. cuenl:l· llt'!lnron lmta ! 
"nmctnillndoril Y. ~o:re1',flÚr'. pnnc c!e' los .: el !u7,nr. i·nrins'. 1:.Ct~onn1 quienes se dedi· ~ 
¡' n~ci11e.1 poiicinco1 rucron dmnidoi Jrn'1'-' 1 criron, n 'inceodinri:200 viviendas1 con el: 
i Rivera i.111rtlnd, Grnclel1\'J11!1rcz. cl~ Jn.'il'iernllndb,dc;l1:1csiOnAdoi, dos de e)lo.1 i 
' ''I CI ' O'! c·1·¡· 1 lit''·· . 1n' · "' • · 1 : 1:111111 o y e c1!1nn rnr.o. it. :s,n 1. 1.,.,. oc gr:ivcdnd:}°~i"r' '•·.:: .... ,.:: ..... ': ·, · 
, rnn por rn:1:1 de rnte!i;i1 fue pue11n en !i· "~'-'De e1!n'si!u!icl~i1:bUl¡iiirbn n !ns ñutori.rí 
; bert:id y, loi, ~cltnr1les oblüvic(on. su li<'"'. dndei:. de,.·la ~delegación . de., Tlnl¡inn;'i 
1 bcriad mcdian1c fin11rn. "-'• .. , · ''· ·. ·' · \' ,:·/. quienes'-·~i1'·complicidnd 'c'oil supueslbs'1 
~->1 Pero lns de:c11cionc1 ptir s!t¡iueitos de~.~·~ cjidnlnrios;" i:jos•de'1 dnr"1o!ución n rns i 
';•litoi de;robo·>' dcspojo·slguleton. A !n. :· pro~lcr.in1;:ltis re~rlmieron, lndicnron. i 
¡ • fcchn h:ln sido dc1enido1 otros 10 t!e ello~¡··-·-~···· '" • • .. ' • · · · · .. _ 

1
· y cxisl~rl otr:ll seis dcnuncirts ili: apreh!n~, 
: 1iü11., Con. todo, nia11iíe11arón que de loj 
f que' 'Vt'rdadcramcnlc· se· tra!n. e1 de., 
¡· umcdm1lar_los y ltncer' quc,1.desnloj~n'los 1 
: terreno\ que Clt;\n ocupndos drnlc r111nles 1 
¡ ' ~ '9('' ' ' . 1 
':' uc / .'.,'.)' ~. ·~~:. .. '~u .... ~.!..!.I~ :.11 ... 1 ,~·, :t.rl1 

LA JORNADA 1 o DE NOV. DE 1984 ,·" 
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"UNO MAS UNO" 10 DE OCTUBRE DE 1982. 

UNION DE COLONOS DE·· 
SAN NICOLAS TOTOLAPAN, A.C. 

¡" ' . • . 

,, ... 
,1 •.• 

c. PR ESI DENTE.OEtJ(REPUB LICA:>;'..:,:, ~. 
SR. LIC. JOSE LO PEZ POHTllitO:. 

. ::: •·. f. 
···.·, ·.· .. ,,,. 

··~. \ 

. ·.· 

: C. PRESIDEi·..ffE O.E l.J\'SUPREMA C,o'RTE DE JUSTICIA .• .~'.~ ··:.·· .. 
.. DE LA NACION . ., .. .. . '.·"·· :":.. . \>t ...... ",,:: ; ... 
s::t ~ .. ~c. JV,'Amo G. TI.EBO!.}~,EDO .~ ..: .· '. "•.. <.·::. 

. • • " ·" • • ' •• ,• ,' ' . : : .' '.·" "• ; ' • 1 ' , ,:< 1 ;, : :' .: • ·:·. . .... • • '·, • .~~ .... i .'i. .' 

'G:'PROCURADOR GENEílAL DE JUSTICIA o'r:.LA REP·: ·:· . ' 1 '' .. .• : 

~~··':,"1c nsr1\~~i,rn.nn1 ,{'1 ~,tl-r..rrfmz· .. : ..... ·.• .. ·.·: .. :., ..... ·. ~ ..... 
~.,A.·• ~~.;.. • V 'v -a....:.'t. .• ,.~._ J..t. .. ..i, v ª", . ..,, ~ 

1 • , ,.' ,·· ': ,.' ' ' .: .. • ... ~'U ... : ... : ..... ,~-.. ~-~.:.~I~~~·~\~~~~~' 
c. PROCUR/\DOíl GENEíll\lor: JUSTICIA DEL o;~.,: . _,: -· ·. . ". 
SR. ~_.1C. /o.fJ'JS':::i.N /:.LMGS PUENTES . ~ .. :. ". 

rAL Puznr,o n~ ;1~Krcc/ :>> · 
'· .;· I 

í:I dla 2 d& octubre so. cump!~ un nl\o ~· r.un fu!m01 atncndo1 con pr~edll~ón; n:.;;;:,i y venli: · .. 
, ja, por un grupo d~ uo:!ncu~nlot comondJdo• P<l' !o• rr11rnontonlo• "l)•otlot <M .:iM Ni<:olfa TotoilJpnrr, . 

Trln!dnd F.1lnvir Comncl1q y do O•ln ciucled Mor'o Cnb•''''· do !a Li<¡~ do Coniun:dadni Agm~'' do :o · 
C.N.C. Ml'dlonto unn ~oec"t:o~n do Individuos c!11nnrondo ""''"s do lue .. ;o 10 Introdujeron n nu011rn co .. · 
lonla; dott~' det t:l!o, 1t>D otro ri1upo do v!in<fa'.Q' r0cionc!o con corn~,v~!·~)::J ""'' c!a Co:,ci~nUJ t..:.:1:1 do 
nt1e~1ro:\ compnrmo' color.os v prond:lndo!e1 fu~r.0 1 y todn'ila un orv::-o rn~s tobondo rvJ~.1trn' mode:i.· ,· 
tn~ V MCnt.~' p1.1rt~nonc]tn '( norediondo ti !ot colonos (lUe SG Opu,t<!ron ~~ ~!:IC:Ucr, lt'!Su:1nnt!o CUj1fO CO~O· • 

: nos horlrlo•, MIO el <l••!mu:o del dr.lo¡;ndo en T~,:pan, Uc. Úr\O'llo Goru.1:01 Arooón, qu'en pn!c a quo o! . 
"'OH1po Dtl1cnnto un unció mod:::nte un <!Mp!t'{JüCO ¡,mplicm1mlu dilundido ttU ati!Q'Jo; en !u;J!)f c!tl prOte\']~f· 
: no• npo1·l '• ncc!ln con un orupo do poiic'o• d:•fro:~dos da e¡ld•torioi, QuieM11c p~,:oron ni m'm!o do. 

UIOl l!lt!ivic~uo:J, . ' '. ' ' 
, . .' •,, ' I¡ 

E1tóo hechos fueron donuni:lndo1 ento'!n Procumlurfe do! D.F.; hMts 111 flltha fa owr:cuaclón ro· 
d!cnda nnto In rnu~ 17 dfl! !)(lctor Ct'ntrn! dtr la í'rocur¡\duri, da "JUSTICIA''. de la c;ut!r.:!, ~a onc\!ontre 
conuo~.u!.i p1Jtt ni 5!qu!orn ~oh~ citnt!o e !os rt1~pon,ob~o1, Qui".,º' h&ciondo 11lardn da !mpun'.d.1d, h.:Jn 

. ornon.iznt'.'!o con fupot~r !U t'1:1quo, ··" · 

· Antoi caº''" otoquo nuo•trn col~~ie fuo temblón lncendi•da v fuimos dnulojodos por decisión do 
!ns outonc!Jlio• do 'o Dotocnc'ón co TIJlpnn; po10 • IJ 1u•pnnsi6n provls'onnl Que nos fuo concod dn co ol 
einpt1to !nlmpuMIO v Qurf o! fino! can amos, !o nvor•cunci6ri pro,onlntfn onto !.n PtOC\Jtl\dur'n Gc~erül do la 
f\epUb!lco por º'los h(!cho~ 'º oncunntro llrchivndi1. , 

. Ln sontencin QUD ~º'concedió el nmpnro V protcc~ión d'n :n Ju111cift d~ In Unión fuo do1ob!'Cecido 
por el dc'ogndo en Tlalpnn y oor el ílcoonlo du :o c:udod, sin quo hoslíl la lochn nos hny.1n res:i1";do n to·· 
<1os· nuostroa cornpanr.ro' co:ono5 on nuo5trtt po~csión inicia!, pro~ccnndo con osto QUO arupcs Q.•;gidos 
por ol df!leoudo tm T'ia\pnn !J:t1 trnyon po!itnionodo d~ una pnrto do !n r"l'.'lnn 11'1'\parod~. El "'pcd·1.'11l" núnic· 
ro n100 fuo onvi3dO D !11 Supremo CortH do Ju•t'ciíl, que confo11nn n :o d'IOUCSIO por .In Cons!ituc'6n do 
111 ílnpúll!icn, dob!!rA dcstilu~r a !Li~ ~Ulor!dedcs M!'.JOM~J!os QUD h,,n Ccsobedocido la ojocutorio dfclada. 

• Con1ldornrno1 quo un nMo 01 tionipo suftcionte p;ra QltD 001 hnq'n justicio y'cxlginios quo sn oro· 
coda en corltra do lo!!i nnpon·snh10,, como '.ogn:rn¡fr\le ~1t~ do!orm:nado por 1!1 Ley •. , "' · · 

', ". lln,.....\lt ~ ·i. ~hlkMilaJ ~brfu 8-m, M 1\U&l"I, 
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" ••• no es la soluci6n de la cuesti6n de 
la vivienda lo que resuelve el mismo tiempo 
la cuestión social, sino que es la soluci6n 
de la cuestión social, es decir, la aboli-
c~ón del modo de producci6n capitalista lo 
que hoce posible la soluci6n del problema -
de la vivi~nda. Querer resolver la cuestión 
de lo vivienda, manteniendo las grandes ci~ 
ciadr.s modernas, es un contrasentido". "Con
tr:.buciún al prob;.erna de la vivienda" F. --
ENGELS. 

1 

"El proceso de Urbanización asume, pues, 
un car~cter contradictorio en Colombia y en 
todas los nociedodes dependientes: 

las manas de poblaci6n 1 expulsadas del
campo absorbidas por el sector industrial ur 
bano, sec to;.' que, o lo vez que rige el desE_-



rrollo capitalista en su conjunto, 
determina también sus condiciones 
en el sector agrario, generando -
as! le situaci6n de miseria y de
sempfreo de las grandes mases urb~ 
nas·. 

Le segunda evidencia la cons
tituye la concentración en unos -
pocos centros urbanos de lo pro-
ducci6n induotrial, los empleos -
productivos, los ingresos, loo -
servicios públicos y por consiguien 
te , las condiciones par a el m a '.l te --· 
nimiento de las formas de subsis-
tencia del ejército de deseMpleados 
y subempleados". 

"Arquitectura, Urbanismo y De 
pendencia Neocolonial" 
EMILIO PRAD!LLn V CílRLOS 
JIMENEZ. 
Revista de material dirj6ctico. 
Arquitectura Autogobierne 1, 

"No podría existir sin penuria 
de la vivienda una sociedad en la -
cual la gran masa t~abajodora no -
puede contar m6s que con un salario 
y, por tanto, exclusivamente con la 
suma de medios indispensables para
su existencia y para la reproducci6n 
de su especie¡ uno sociedad donde -
los perfeccionamientos de la maqui
naria lanzan continuamente a masas de 
obreros fuera de la producci6n; don
de el retorno regular de violentas -
fluctuaciones industriales condicio
'nes, por un lado, la existencia de -
~n g~sn ejército de reserva de obre-
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ros desocupados y, por otro lado hecha a la -
calle periódicamente a grandes masas de obre
ros sin trabajo; donde los trabajadores se -
amontonan en las grondes ciudades y de hecho
mucho m6s aprisa de lo que, en las circunstan 
cios presentes, se edifica poro ellos, de ouer 
te que pueden siempre encontrarse nrren~ata--
rlos para la m6s infecta de !as ~o~~l~as; en
fin, una sociedad en la cual el prop:etario -
de una cosa tiene, en su calidnd de capita!fs 
ta no solamente el derecho, sino ~om~:ún, en
cierta medida y íl causa de la concurrencia, -
hasta el de~er de exioir/sin consider2ci6n -
los alquileres m~s el~vodos. ~n semejan~e so
ciedad, lo penuria de lo vivienda no es en mo 
do alguno producto del azar; es una :nstitu-~ 
ci6n necessrie que no podr6 desaparecer, con
sus repercuciones sobre lo sJlud, etc MÓs que 
cuando todo el orden social cue la h8 hecho -
nacer sea' transformado de raíz". 

"Contribución al Prob~ema de la Vivienda" 
FEDERICO E~!'.JELS 

Ediciones en lenguas extrsnje~as, Mos
cú, pogs. 48, 49. 



EL SECTOR EMPR ESAR li\L Y EL ESTADO 
i\NTE EL PROBLEMA DE Li\ VlVIENDi\. 

11 la posici6n de los empresarios 
frente a la necesidad de implantar 
un programa de vivienda popular, -
se puede analizar desde dos puntos 
de vista: ••• Los empresarios invo 
lucrados de manera directa en la ~ 
industria de la construcción. El -
interés fundamental de éstos gru-
pos is que el gobierno no interven 
ga en activida~es rentables para ~ 
el sector privado, pero que son in 
dispensables para ~antener las ll¡j 
medas "condicionn.s generales de li:i 
producci6n (carrete!'as, presas, ge 
neraci6n de elec:!'icidad, infraes~ 
tructura urbana, etc.)". (Paro --
1960, ~as inversiones en infraes-
tructura correspondian en un 903 -
al estado y en un 10% a los parti
culares. El estado por su parte so 
lo participaba en la inversión di~ 
rectamente productiva con el 8% de 
la inversi6n total. 

A éstos grupos les interesa los 
programas de vivienda popular en -
tanto puedan ser realizados en far 
ma rentable. 

En segundo lugar se encuentran 
todos los grupos empresariales no 

' involucrados en la industria de -
la construcción. 
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Su interés en la vivienda popular radica 
en escencia en el papel que 6sta juega en la 
productividad y estabilidad social de la meno 
de obra¡ éstos últimos grupos representan la 
mayoría del sector empresarial, y es a los -
que nos referimos principalmente .•• ", 

La opinión prevaleciente en los medios -
empresariales es qwe el problema de la vivien 
da "marginal" es insoluble rn el corto y media 
no plazo. La solución en el largo plazo depen
derá del desarrollo econ6mico del pars y de 7 
la consiguiente incorporación laboral de los
desocupados y su8ocupados. En otras palabras, 
con la transformaci6n de éstos en asalariados 
se llegaría a tal solución al poder hacerlos
sujetos de crédito en los programas de vivien 
da de interés social. -

"La única soluci6n pare éste población -
subempleada, es la creación de fuentes de tra 
bajo, no existe otra salida más que incorporar 
a ésta poblaci6n a la economía, creo que al -
final de cuentas éste es el fondo del proble
ma". Secretario del centro impulsor de la ha
bitación, A.C. EL DIA 5 de Agosto de 1975 pag, 
2. 

11 ••• El optimismo del sindicalismo oficial 
respecto al papel qu~ el INFONAVIT desempeAa
rá en la eolución del problema habitacional -
se refiere en lo práctica o la posibilidad de 
solucionarlo para los trabajadores sindiceli
zados que ganen al menos el salario mínimo". 



"Según el monto de los ingresos 
familiares alrededor del 65% de las 
familias perciben inoresos menores 
al salario mínimo ~or lo que a pe--
s O r de 1 B V B r r.: ~ ~ · _1 o ., ~. : ..... r. '~ni:! V l t ~ r:1 

-

presente en materia de vivienda po
pular en M&xico, no es posible espe 
rar que ~sta in9tituci6n vayn o re: 
solver el problem1 ~e lo vivienda -
de la gran mayor!1 ~el oueblo mexica 
na c1ue formo lo s:os8 boj¡¡". -

"Urbanizaci6n y demandas pol!ti 
cas: partic!p2ci6n pol!tica e~ 
tre migrantes pobres en las _: 
ciudades latinoamerican2s". 

El Colegio de ~&xico. Demogra
fía y economls, vol vr:r, núme 

ro 2 M&xico, 1974. 

"Los programas estatales de vi
vienda popular incluido el !NFDNAVIT, 
est~n dirigidos a solucionar el pro
blema de los grupos incorporados -
(asalariados) medinnte la pol1tica -
de ampliar la de~anda de vivienda, -
introduciendo a 6stos sectores en el 
sub-mercado de la vivienda de inte-
r&s social. 

Esta soluci6n concebida como me 
canísmo financiero que hace los cr~ 
dito9 m6s accecibles al roducir el
costo fi~gnciero se dirige m6s bien 
a les gr~pos nlndicalizados que ~
ejerce~ mayor presión politic3 s~
bre el gobierno, sin efector -siro 
m6s bien favorPc~~n~o- los interi-
ses de .la '..' _ ·.., ~" constr~.:-

ción al ampliar~~ ··· vi-
vienda. 

De ~sta manera, politicamente, ·se ~rata. 
de armonizar los intereses de los trabaiadores 
y los empresarios dentro del programa d~ vlv: 
endo de inter6s eocial. Los crupos "~o 'rcor: 
poradon" (subempleados y des;mpleados) desor
ganizados y actualmente carentes de todo poei 
bilidad de ejercer presión politica sobre el
gobierno, quedan obviamente fuera de ~s~a so
lución". 

"La acción habitaciónsl del estado en M& 
xico" -
El Colegio de M6xico, MARTA SCHTE!~GART, 
GUSTAVO Gl\RCIA. 

"L ri organización' so ci a 1 de 1 m o de: o bu ro -
c~itico cen~rolizado se fundamenta en y orga
niza programas de mejoramiento en calidad de
instrumenton poro lo rear~anización de un pe
dazo de.terreno urbano, mediante una Dimple -
operacion dn. "c!eaLJ:·rallo", para hacerlo corres 
riondl'r <:! las nnrr~u9 of ic !.aleé\, aunque esas --
normas hayan "descendido" con9iderablemente -
(en sus exigencias) en un !apso reciente, con 
el objeto du hacerlas "corresponder" con la -
situación econ6mica de las familias de bajos
ingresos que residen en e: lugar, De la misma 
manera, rs:r. modelo ~roporciona al estado un
rnecanismo-leg!ti~izedo por los principios de 
la plune<Jción y lu "filosofía de la cnridad"
presente en las grandes inversiones estatales 
en 6ste renglón-para reafirmar su autoridad -
sobr; la comunidad. Por contraste, la organi
zacion social del modelo Partidario/Comunita
rio parte de la usoiraci6n comunitaria de ejer 
cer su autoridad so~r 0 su ~~:~io desarrollo,-
mediante la nl!goc:aciún y la utiW.·~ri"'de -
los recursos aportados por el Estado. Estos -
programas de desarrol!o no ~~ consideran coma 
I! ti °'1 ~. !'"'\ ~' t> o r o r"~ t { tl ~I r;i • ' ' '¡ l; t..: t o re 9 en e u e s ~ i ó n a 

~n t6rminos de normas es
.- - - - ';rucción, sino como la con
solidación de esos territorios, así como la -



adqui~ici6n de servicios urbanos ~
que incrementen su valor de uso P! 
re los residentes y promuevan sus 
aspiraciones hacia una partlcipa-
ción más completo en la vida econ~ 
mica y social de la ciudad. 

Toda política de vivienda para 
grupos de bajos ingresos que se dl 
rija a apoyar el esfuerza constan
te de las comunidades por mejorar
sus asentamientos tendría así, que 
quedar incluida en el marco de de
cisiones y obtención de recursos -
que caracteriza al modela partida
ria/comunitario. Can 6sta quedar~ 
finalmente en claro que el mejora
miento de los servicios de vivien
da para los pobres de las ciudades, 
na pueda alcanzarse con 6xito con
instrumentos que implican su inte
graci6n al mercada de la vivienda 
cama entes individuales. Can la e~ 
cepci6n de aquellas pocas que de -
vez en cuando resultan beneficia-
das con la reducidísima oferta de 
unidades habitacianales construí-
das por el estado, o de programas 
de pie de casa, o de lates y servl 
cios, el mercado de vivienda no -
existe para las pob~es. Lo que exi! 
te es una enorme producción de vi
vienda precaria par esas familias
pabres 1 las que crean y defienden~ 
su inversión mediante una fuerza -
comunitaria que las liga a sus ase~ 
tamientos. 

Una política que se erija sobre 
una fuerza comunitaria, mediante l~ 
dotación de recursos y la delegacion 

34 

de autoridad en la torna de decisiones, reari~ 

mar~ la capacidad de la comunid2d de crear un 
mejor contexto urbano, para viv:r y traba¿nr 
en 61". 

"Organización social y toma de decisio
nes en el acondicionamiento de asen~a

mientas de vivienda popular" Segunda -
parte. 
PAUL BAROSS Y EDGARDO MARTI~EZ. 

Revista 9, Arquitectura Au:~gobierno. 

. ·"Construidas por los mismos individuos -
que van a usar de ellas con baso en la inver
sión de un tiempo de trabajo adicional (or~lo~ 
gación de la jornada normal de trabajo) u::li 
zendo materiales de desecho o de segunda ma~o 
y de pequeílao cantidades de matrriales cor~!e~ 
tes, ellas se articulan doblemente a las rrl! 
cianes marcantiles: en primer lugar, pcr~uo -
consumen das tipas de mercancía, aqu6l~cs ~r~ 
duetos comerciales que integra como matrr~as
prirnas al procesa y lo fuerza de trabajo uti
lizada, que tiene un precia en el mercodo (si 
esa fuerza de trabajo se vendiers y no se utl 
lizara en la outoccnstrucción, t~ndríl un pre
cia de mercodo) y añade a la largo del proce
so de trabajo un nuevo valor aún a los mate--



riales de desecho utilizados¡ en -
segundo lugar, porque el hecho de 
ser producto de trabajo humano y -
con te.ner un tiempo de terminado de 
ésta/ le dá un valor y le asigna -
~~ precio en el mercado capitalis
ta, que podria realizarse si el -
productor dejara de consumirlo y lo 
introdujera al mercado de vivienda 
en venta o alquiler. 11 

11 En realidad, la poblaci6n ca! 
prendida en el "sector popular" se 
ve forzada por necesidad a resol-
ver por si misma sus carencias pa
ra poder sobrevivir, mientras que 
los que detentan el poder econ6mi
co y politice y la informaci6n en 
la sociedad no se vr.n forzados a -
ello." 

"Si ls 6nica alternativa es 6 
vivir en alg6n tugurio·miserable y 

' sobrepob . .lt.ado 6 pagar una al t Í !3 ima 
renta (que generalmente sirve para 
amortizar cr~ditos contraídos con
el sector financiero), la posibill 
dad de vivir de 15 a 20 aílos en 
una casa inacabada, con escasos o 
malos servicios, es entonces un 
svence con relsci6n en la vida de 
tugurios. 11 

"Por 6ltimo la perspectiva so
cial de los defensores de la 11 aut.Q_ 
co~strucci6n 11 se apoya en la idea 
de que las acciones del estado de
ben minimizarse en la misma medida: 
lo cual solo subraya hasta qu6 gr~ 
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do es simplista en su mayoría el discurso d~ 
la autocontitrucción. 11 

11 Limituciones de la autoconstrucci6n" 
HANS Hl\f1MS. 
Revistíl de Ma~erial Did6ctico. nra~! 
tecture nutogo~ierno 2. 

"lla caoa no es tal vez un !nstrumnntc 
del control de le soc~edad, un medio n ~rn
v6s del cunl ul sistema ooc!al t!ende e ~~
tabilizar un ~ipo de fLJmilio y n perpetu3r 
relaciones y costumbres funcionales paro i1 

rantizer nu propia con~lnuidnd? 

Variar las relaciones internas de la vl 
viendo, o variar los relaciones entre el es
pacio privado, espacio oem!crivedo, eemip~-
blico, p~blico, sign~fica camb~er el modo ~e 
utilizaci6n del espacio, eo decir, significa 
modificar lna relaciones sociales, crear o -
ayudar a crear una sociedad dis~inta. 

Estudiar los trnsformacione9 del h8bitat 
y de la vivienda quiere decir estudiar las -
transformaciones de la socleded y las trans
formaciones de la familia. Es imposible c2m
bior les condiciones del habitnt y le viv:en
da en forma duradero sin cambiar le sociedad 
y la familia". 

"De hecho, hay que constatar que en todo 
el mundo la planeaci6n de viv~endss es poco -
sensible a las modificaciones de la sociedad 
y tiende fundamentalmente, a reproducir V no
por casualidad, para los estratos en ascenso, 



loa modelos ya utilizados por los -
estratos que anteriormente ocupaban 
ésa posici6n social: y por ello no 
buscari aoluciones y tipolog!as inno 
vaciaras más adecuadas a las exigen: 
cias de las nuevas estructuras de -
relación 11

• 

11 El 6nico parámetro que emerge
de la programación nacional de casas 
es el n6mero de miembros en el n6-
cleo familiar. La demanda de vivien 
da se besa, por tanto, en el modelo 
sociológico fijo: la familia conven 
cional, variable sólo.en su dimen-: 
sión numérica. En los análisis de -
la demanda se tienden de hecho a ex 
cluir las variaciones producidas -
por el nuevo estado de la familia, 
por las nuevas relaciones interfam.!_ 
liares, por el desmoronamiento de - 1 

ciertas formas de comportamiento -
hasta ayer indiscutibles, pero so
bre todo, por el nuevo papel de la 
mujer y por su toma de conc i·enc ia -
como ser autónomo y no el ap&ndice 
del marido¡ variaciones que incidie 
ron profundsmente s~bre el modo de
uso en la casa y sobre su signific~ 
do social e individual 11

• 

11 Grupoa cada vez más numerosos
de mujeres, empiezan a revelarse -
por estar condenadas a vivir de 20 
a 22 horas de su tiempo en casa, en 
una jRula escuálida rodeada de mu-~ 
ros de concreto, sin poder ver una 
hébra de pasto o un gajo de cielo,
sin escuchar a su alrededor ninguna 

36 

voz humane, obligadas a realizar un trabajo -
repetitivo y frecuentemente humillante, en es 
pero del ornado y/u odiado regreso del marido
y de los hijoo". 

11 También todas 6stas mu1er~s se est~n mo 
viendo en lo b6uqueda de unaMnueva conciencii, 
se esfuerzan en denurc~ar los rJles f iJos y 
proponen que se colec~ivicen les servici~s, -
que se reduzco el tro~ojo dom~s~ico, que sr -
modifique lo orgonizaci6n conver:ionol de la 
CB9 a 11

, 

"Hist6ricamente la familia ~oderna tiene 
su origen en el proceso de des!ntegroci6n de
la familia tradicional, • que se lleva a cabo 
cuando lo industralizaci6n requiere de los -
grupos mayor dinamlomo y de los individues m! 
yor movilidad para resolver lo demanda vo~in
ble de mano de abra. 

Les funciones desarrolladas por ésta nue 
va familia san diferent~s y m~s reducidas ca~ 
respecto o las de la familia tradicional". 

"La familia moderna ain em~argo, desnrra 
lla a6n una aerie de funciones; funcioncD qui 
son, e~npero, !.ns trumentadas en su conjun';o, -
paro el mantenimlen~o del siste~o capitalista, 
económico y social, que determi~6 la for~aci6n 
de 6ste nuevo tipa de familia, (digamos mono
nuclear), La función primaria d~ la far;-Ein -
en una sociedad capitíllista avanzada, e8 la -
de reproducir ya sea material o ideológicome~ 
te la fuerza de traba1o, Dentro de ésto !6aica 
se explica la permane~cia de la explotac~6~ -
de la mujer y de los o~stáculos que se inter
ponen paro su liberoci6n. De h~cho, la muj~r 
ha sido, desde tiempo inmemoriA!r pero lo es 



aún, el instrumento primordial de -
la reproducción de la fuerza de tra 
bajo, y como tal, explotada y reprT 
midatt. . -

•Federico Engels, "El origen de 
la familia". 

"En la reproducción material de 
la fuerza de trabajo la familia in
terviene como estructura unida por
vínculos de solidaridad económica -
que determinan algunas consecuencias 
inmediatas sobre sus Funciones inter 
nas. 

1.- La división elemental de leo ta 
reas, la definición de los roles -
obligadas de padre, madre, hijo, 
hombre, mujer, y de sus respectivas 
funciones: el podre eragador del ré 
dita (el trabajador,) la madre en-
cargada de la organización familiar 
(trabajadora no reconocida), los -
hijos, a los que se dirige el con
sumo y el ahorra familiar. 

2.- La erogación en su interior de 
una serie de servicios, la crianza 
de los niños, la preparación de los 
alimentos, la limpieza d~ la vivien 
da, que si no fueran desarrollados
por la familia v particularmente -
por la' rn)J..jer (que de ésta manera es 
explotada al doble) costarían a la 
sociedad un precio que influiría en 
todo el funcionamiento de la econo
mía nacional. 

3.- La furici6n de unidad primaria -
de con¡;iumo, en lugar de unidad 
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de producción como era en la familia patriar
cal". 

La reproducción ideológica de la fu~rza 
de trabajo es la determinación de un cuadro de 
valores y de condiciona~ientos congruentes con 
las relaciones de pro~uccl6n ca~itolisto.Aquí 
es donde la familia pro 0orcioníl o la sesi~sod 
una serie de prestaciones dific!~rnente ren:i
zables en otro contex~o, entre ellos: 

1.- Proporciona un mode:o de referencia y de-. 
comportamiento que facilita la i~tra~ucci6n in 
dividunl en la colect!v~dad y reoroduce un --
sis tema de valores r~~n~~lizadc~ aue s~rven -
pare la supervivencla del sls~r~a (funciones
de soclalizuci6n primer!o). 

2.- Ofrece o sus mie~bros el epoyo psicol6gico 
necesaria pera superar los estnoos de frustra
ción que se derivo de la participación enogena 
da en la vida sociedad (función de refuaio o = 
campensac ión). -

"La participación en países latinos es -
distinto. La· calle es una prolongación ~e la -
habitación. En la colle se crece, se tro~aja, 
se limpinn las lentejas, se chorla, se ta~a el 
refresco. Por la calle se cultivan unos ~osas
plantas en macetas: una silla, dos escalones,
el descanso de la puerta, La calle es lo estan 
cia: donde los niílos Juegan a lo vista de sus
rnadres, los perros y los gatos buscan co~ida,
qulen pasa saluda, 

Casa y calle constituyen un tejido estre
cho V 6nico, los varios ~mbitos no est6n dife
renciados, las barreras son invisibles. 

Aqul, entre priuac{a y participación exis 
te un equilibrio que en el fondo significa la7 

. privacía y la participación son un todi unita-



ria,· un coángulo entre las dos es
feras 11. 

11 PÚ.nt'i:is que nos serlin útiles p~ 
ra afrontar críticsmente el proble
ma de la relsci6n entre familia y -
habitación. 

a.- el uso del espacio no estó orga 
nizado en todas partes según los 
mismos modelos ni estó cultural 
mente motivado s~gún la misma : 
ideolo~ía¡ 

b.- sin embargo, es común en todas · 
las sociedades una corresponden 
cia entre: clasificación de los 
espacios, organizaci6n de la s~ 
ciedad en clases, castas, ran-
gos, grupos, y la racionaliz'a-
ción ideológica¡ 

c.- el modelo de uttlización del es 
pecio no responde en ninguna so 
ciedad a un modelo funcional 
aba tracto (necesidades), sino -
que más bien responde al modelo 
según el cual se configuran en 
cada sociedad las relaciones de 
poder¡ 

d.- la cultura opera como factor de ·'. 
estabilización de éste modelo -
porque hace que éste sea inte-
riorizado por cada individuo ca 
mo. natural, obvio, inmutable¡ -

e.- cambiar 'el modelo de utilización 
del espacio significa, por tanto, 
cambiar toda la sociedad, conver 
tirla en otra. 

Si es el sistema social el que -
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neceoita de un cierto tipo de familia, es -
también el sistema social (Jy ya no de fnrni 
lial) el que necesito de un cierto tipo de
habitacicnes y el que la impone a los fami
lias. 

Un determinado sistema sociAl tenderfi
a producir un tipo de familia y un t!po d~

habi tación complementarios entre s! y a~~cs 
para sotisfncer las exigencias runciona~es 
determinonteo para la nutoperpetunci6n ~e~ 
propio sistema. 

A pesar de todos los cambios, la cnsn 
y el departamento urbana a6n han coneervado 
para sus uouarioo uno de les fu~ciones ~e :a 
antigua casa de campo: la de refugio con~~1-
los riesgoo de un ambiente social percibido
como hostil, y de unn garantía de segu!idnd
para elfuturo contra un destino que todavia
se presento bajo el signo de la precariedad: 
de aquí entre otras cosaa, la ~uy difundido 
aspiraci6n de poseer una casa propia." 

PAOLA COPPDLA PIGNATELLI. "Analisis y -
diseño dr. los 
espacios que
habitamos". -
Editorial Con
cepto. 
México 1980.
Pogs.26,04 ,85, 
86,87,89,90,1~1, 
112 1 181 , '182 1 185' 
18?. 



OTRAS EXPERIENCIAS DE AUTOCONSTRUCCION EN AMERICA LATINA. 

Sistema de autoconstrucción en 
programas de vivienda de inter&s -
social. Programa piloto del 1nstl
t~to de Crédito Territorial, Colom 
bia Sudamérica. 

En éste proyecto se usó toda -
la técnica disponible para la ela
boración del proyecto de vivienda. 
Se dividió en varios grupos depen
diendo solamente de la capacidad -
de cr6dito al que en un momento da 
do puede ser sujeto un individuo.
Es decir que éste proyecto unica-
mente se guía por la capacidad ec~ 
nómica sin tomar en cuenta otro ti 
po de factores que pudieron deter: 
minar otra solución arquitectónica. 

PROGRAMA V 1 LLA SAO' BEN TO EN OLI NDA 
BR AS 1 L. 

En éate programa de vivienda -
aunque no existió una instituci6n
promotora del programe, un Manaste 
ria de Benedictinos fungió como _: 
tal, ya que donó terrenos para el 
proyecto, aportó el material y con 
siguió la maquinaria necesaria¡ a: 
su vez implementó una reglamenta-
ción para poder incorporarse al pro 
grama de~~ivienda, quedando estipu: 
lado que cada participante debe pa 
gar mensualmente una cuota durante 
12 aílos para obtener la eacritura-

.l:iá'n, 
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Lo mbs importante de éste programa Fué formu 
lar encuestas entre los niños para conocer -
su forma de vida y poder saber mediante és- · 
tas que familias vivei en peores condiciones. 

Para los promotores de éste plan, la -
vivienda es un simple medio, lo importsn~e
es el cambio de octituces en el pueblo¡ que 
"trny mu ch on tf!cn ic D!.l de c ons trucc ión h ob i tn 
cional y pocrJs de regerierac:.ón social", que 
"hay que desnertar valores en el hombre, no 
endosarle casas". 

Sin embargo, 6stos promotoreo no se -
cueetlonon el problema de la existencia dci
ciudades perdidos, tugurios y moles condi-
ciones de vida desde la rs!z, el porqu6 ~e 
la existencia de ese tipo de asentamientos. 

"OPERACION ESPERANZA" RECIFE BRASIL 

Esta operaci6n surgió a raíz de una -
gran lnundaci6n en Recife afectando a unas 
800 familias de bajos recursos econ6micos, 
contando con la participación dr. institucio 
nes religiosas y cluben de buena voluntad : 
para servir como enlace con ~os recursos -
oficiales, que dieron ayuda técnica y finan 
ciera y los afectados la meno de obra, recT 
biendo en cambio alimentos para su familio7 

En cuanto a la urbanización, no .hubo ~ 
ninguna preocupación, ya que eso hve~dria -
despufia con el esfuerzo canslgulente de los 
colonos", s6lo se les brindó lo min,imo, una 



toma de agua colectiva y luz eléctri 
ce en la calle. 

Lógicamente,' la gente poco a po
co lr6 dotando de servicios y equipa 
miento necesarios para le colonia y-

' tal vez m6s adelsnte se vaya especu 
landa con los terrenos, pues éstos-
ir~n subiendo de precio conforme a
las servicios e infraestructura que 
se le proporcione al lugar. 

., ,........ 1 

En el caso de México, encontrarnos 
que existen organismos oficiales de
vivienda como es el INFONAVIT, FO
VISSSTE, BANOBRAS, FOVI/FOGA e INDECO, 
éste último desaparecido en el pasado 
sexenio cuyas políticas han sido las
de crear programas de vivienda redu
ciendo los costos de éstas y sus in
sumos, mediante adecuaciones técni-
cas, juridicas y financieras. Estos
progrernas estbn dirigidos a las cla
ses trabajadores y obreras contando
con créditos para la realización de
éstos programas; sin embargo existe
un gran sector de la población, quie 
nes por su condición de subempleadoi 
y desempleados no entran en dichos -
prograrn~s al no ser sujetos a ningún 
crédito, teniendo que autosbsstecer-
a e de sus vi vi en d ª.ª y servicios , 

En un estudio realizado por el -
Colegio de Arquitectos de León sobre 
desarrollo urbano y vivienda popular, 
se enfoca el problema de la vivienda 
para éste sector de la población de~ 
de un punto de vista completamente -
~~~gu6s, deteTrninando que el prable-
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~i de los asentamientos lrre~ulores en la P! 
riferia de las ciudades son provocadas par -
un incontrolable crecimiento demogr6fico or!: 
ginondo la falta de vivienda y o la intensa
migraci6n del campo a ln ciudad; oin embar~o 
no oe analiza el porqu6 do ena n!groc!6n pr1 
vacada por lo industriulizscl6n d~l campo, -
quedando 6ste en poder de unos pocos y de¿a~ 
do a la mayoría de los compesino~ fuera ~~! 
mercado de trobsja tra9lad6ndosr a las eluda 
des en la búsqueda de mejores occrtunldodcs
psra subsistir, pero en vista de esto, en 6s 
te estudio se ~rguye que son 6stos migracio= 
nea las que originan loo tugurica y ciudo~es 
perdidas y que traen consigo graves tensio-
nes socialea propiciando la d~lincuencie, -
etc., sin evidenciar -por.eupueo~o- que es -
el mismo sistema el qur provoca 6stas cont~a 
dicciones y enomal!as. -

La solución propuesta en éste estudia -
para éote tipo de asentamiento mnrginoleo, -
es una petición que oe le hace a las autori
dades de poder agilizar todo tipa de trá~i-
tes para loo asentamientos irregulares; pera 
como ya sabemos de antemana, para la reg~ln
rización de predios hay que pagar mucho din! 
ro al Estada, lo cual na está el alcance de 
éste tipo de población marginada ya que si -
tuvieran las condiciones económicas para poder 
pagar no estarisn ahi; por otra la~o al Est~ 
do, aunque pudiera agilizar las tramites, no 

·le conviene regulorlzar dichos asentamientos 
ya que es el mismo eBtado el que los propicia 
para mantener un ejército de reoerva a lo vez 
que le ahorra el dotar de servici~s e infra
estructura pora posteriormente desalojarlos
y aprovechar 6stos para la creación de frac
cionamientos residenciales, 



U S I P - B E LV E D ER E 
TLALPAN. 

Como es conocimiento de todos -
nosotros, las invasiones de predios 
en la periferia de las ciudades es 
un hecho real, puesto que cada die
se vo haciendo más dificil adquirir 
una vivienda a precios accesibles· -
para el gruesa de· la pablaci6n, as{ 
es como nace otra colonia popular -
de entre las muchas que existen en 
el Distrito Federal y en todo el -
país. 

La colonia Belvede:ve nace después 
de una gran lucha por un pedazo de -
tierru donde la mediatizaci6h y re
presi6n Fisica por parte del Eotado 
no han estado ausentes. Sin embaraa
ésto na ha sida un obat6cula para-la 
canformaci6n de su asaciaci6n denomi 
nada Unidad, Solidaridad e Indepen-= 
ciencia Popular (USIP) - Belvedere, 
la cual ha empezado a trabajar can 
ayuda de estudiantes de diferentes 
facultades entre las que se encuentra 
el Autagabierna; las cuales les es-
tán brindando ayuda en lo que se re
fiere a la vivienda proponiéndoles -
materiales nuevas que les puedan ser 
vir, tratando de abaratar castos y -
evitar en gran parte que busquen ma
teriales tradicionales, a mayar costa 
en la mayoría de las casos. 
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Esta es la experiencia que podemos en
contrar más parecida a nuestra colonia en -
estudio, sin embargo todavía no oe pueden -
ver resultados concretos puesto que éste -
trabajo se eata llevando o cabo en lo actu~ 
lidod al igual que nuegtro estudia, pero pu~ 
de ser tomnda como referencia y trabajando 
e lo par poro en un momento de~o ooder far~ 
mar todo un frente de vivienda ~opulor en -
esa zona. 
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Nuestra zona de estudio está si 
tuada al aur de la ciudad de M6xico 
dentro de la delegación de Tlalpan; 
es una zona pedregosa-considerada -
de reserva en el plan parcial de la 
misma delegación-siendo sin embargo, 
legalmente una zona ejidal a pesar
de que en su mayor parte unicamente 
se cuente con una capa de 10 a 15 -
eme. de tierra -como promedio- y so 
lo pequenas fracciones de tierra -
son utilizadas agrlcolamente, que -
representan menos del 10% de toda -
la zona, 

Dentrp,. de ésta, se encuentra la 
colonia 2 de octubre -siendo nuestra 
zona de trabajo- que está ubicada -
a lea faldee del cerro del ejusco -
en el km. 8 1/2 de la carretera Pi
cacho~Ajusco, teniendo como limites 
por la parte superior el camino de 
terrecería, ~n la parte inferior la 
vía del ~ren y a sus lados respect! 
vamente la colonia Bosques del Pe--
dregal y Belvedere. · 

Existen dos vías de acceso im
portantes para llegar a la colonia, 
una es ls carretera ya mencionada, 
que a través de una.desviación de
terracería llega a la parte supe-
'rior, siendo básicamente un acceso 
uehiculer y por la que llega una -
ruta de cs~iones y peseros. Por é! 
te acceso que existe se puede en-
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trar a la colonia, stravezándola longuitudi 
nalmente hasta le parte m6s baja, por med!; 
de une calle que ha sido traba~oda por los -
mismos colonosJllegan~o hasta e: otro acce-

l so que existe, que principalmente E?B el acc.'?_ 
so peatonal, comercial de tran~oorte y servl 
cios; dendose o trov&n dE? calleA sr.cundílrio9 
que atraviesan lo colonia H6roeo dE? Pa~ir.rno 
y que desembocan hacia lo mismo carretera. -
Este circuito o ruto ya descrito oe pur.dc -
dar completo solo en oentido de bajsda; ye -
que en oentido inverso s6lo puede sublrs~ -
hasta lo norte media de la colcn~a, ne nudien 
do atravezorla hacia lo parte superior por l~ 
fuE?rtE? de loo pendientes. La altitud en la -
porte m6s baja.corresponde o 2620 m.s.n,m., 
y lo más al ta ·a los 2 7 5 5 111; a • n , m. 

Toda lo zona en general tiene un clima
templado, siendo mós húmedo eh les partes al 
tas, siendo así mis~o zona boscona y recibi8i 
do los vientes dominantes del NW,, teniendo
una precipitación anual de 1040 mm¡ 

Las pendientes del terreno han sido el~ 
sificodas en los siguientes rangos: 

de 62.5% 83.3% 
de JD.0% 62.5% 
de 15.0% JO.O% 
dB 10 .0% 15 .0% 
de 5.0% 10.0% 

'\ 
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NO-Fl\MI Lil\S CANTIDAD 

13 ------------------- 2 
17 ------------------- 4 

10 ------------------- 2 
19 ------------------- 2 

20 ------------------- G 

21 ------------------- 3 
22 

(ENCUESTl\S 19,20,21 = 70% 
d/TOH\L) 

{\ 

B 

e 

D 

20% 

20% 

40% 

20'.\'i 

100% 

' ENCUESTl\S ENTREGADAS CONJUNTO 
MANZANA------"----- _ No. FAMILil\S--------------------(Z.ONI\ Dr ESTUDIO) 

1 ----------------- 21 
2 ----------------- 20 
3 ----------------- 21 
4 ----------------- 22 
5 ----------------- 19 
6 ----------------- 20 
? , c~ch .12, 13 ----- 10 
8 ----------------- 22 
9 ----------------- 20 
10 ---------------- 19 
15 ---------------- 20 
16 ---------------- 20 
17 ---------------- 22 
18 ---------------- 21 
19, cuch. 19 ------ 18 

20 ---------------- 13 
21 ------•M-•••---- 17 
22 ---------------- 20 
23 ---------------- 23 
24 ------------- 14 

----~-----------------------

~---------------------------

43 

19 (b) 
20 (e) 
20 (e) 
21 (d) 

20 (c)i 
21 (d) 

20 (e) 

20 (e) 

21 (d) 
20 (e) 

19 (b) 



/ 

NO. DE MIEMBROS N O , D E M 1 EM BR OS 

CONJUNTO D CONJUNTO B. 
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·ESTADO ACTUAL • 

La colonia cuenta con .Une pobla
ci6n de 1,800 habltant~s, de los cua
les el.74% provienen de lugares de -
provincia y el 26% pertenecían a zonas 
urbanas del D.F. 

La colonia contiene 380 familias, 
predominando el prototi~o de 4 ~iem-
bros por fa~ilio,, 

Nota: Para el estudlo de ia colonia -
as to~6 Pl criterio de diVidir en con 
juntos según lns manzanas más repre-~ 
sentatives de le misma, 

'¡ 
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2'00 

PIRAMIDE DE EDADES 

116 o 
H 

120 

o M 

BO 4D ó 

B R E s 

o 
M 

46 

40 

u 

8d 

J . E R 

12b 

E s 

1'4'0 1eo 
'r 

,\,, 



GRADO DE ESCOLAR !DAD. 

CONJUNTO A 
32.9% SI ESTUDIAN 

d- 67.1% NO ESTUDIAN 

COl~JUNTO O 
42% SI ESTUDIAN 

. 50% NO ESTUDIAN 

CONJUNTO C 

'• 

33,5% SI ESTUDIAN 
66.5% NO ESTUDIAN 
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CONJUNTO D 
32.2% SI ESTUDIAN 
67.8% NO ESTUDIAN 



PDBLACION ECDNDMICAMENTE ACTIVA 

SECTORES: 

INDUSTRIA, ••• , •••••••••••••••••••••• , ••• OBRERO 

INDUSTRIA CONSTRUCCION •••••••••••••••••• ALBAÑIL 

PEON 

ELECTRICISTA 

PINTOR 

SERVICIOS •• , ••••••• , •••• ,,,,,,,,,,,,,,,, EMPLEADO 

PLOMERO 

AYUD. PLOMERO 

CARPINTERO 

VIDRIERO 

CHOFER · 

/\UX.INTENDENCI/\ VELADOR 

TECNICO MESERI\ 

COBR/\DOR l\YUD. MECANrco 

POLICIA TAPICERO 

AFAN/\ODHA . JARDINERO 

/\GENTE D/ 
VEN rns AYUD. CHOFER 

CORTINERO COCINERA 

BAliNI ZADOR BIBLIOTECARIO 

BOLERO FOTO GRAFO 

CAJERA BAILARINA 

SERVICIOS DOMESTICDS. 

1 
1 ' 

HERRERO 

ELECTROMEC. 

HOJALATERO 

PANADERO 

CO~ERCIO 

REPl D/PERIODICO 

ENFERMERA 

TAXISTA 

MEC/\NICO 

.AUX. O/CONTADOR 

AUX. D/DIETISTA 



OCUPACIONES 
EN LAS MANZA~~R SECTORES 
DIO. • S EN ESTU-

INDUSTRIA 
INDUSTRIA I CION . DE LA CONSTRUC 

SERVICIOS S 
SERVICIO DOMESTICO SO 

conjunto c 
MANZANA 2 
industria 10 
IC 3 
s 2 
so 1 

,.~. 

MANZANA 6 
I 2 
IC 5 
s 13 
so 2 

MANZANA 15 
I B 
IC 5 
s ? 
so 1, 

MANZANA 3 
I 13 
IC ? 
s 2 
so 4 

MANZANA 9 
I 9 
IG 1, 

s 9 
so 4 

MANZANA 18 
I 12 
IC 4 
s 8 
so 1 

IC 

conjunto D 
MANZANA 4 
I 6 

MAN.ZANA. ? I 4 cuchilla 12,13. 

IC B IC 5 
s ? s 13 

so 2 

conj B 
MANZ, 23 

' 1 8 



CONJUNTO B DA TOS ECONOMICDS 
OCUPACION NO. DE MIEMBROS 

3 1, 6 
EMPLEADO 9,500 9, 100 

HOJALATERO 14,400 

OBRERO 14, 100 8,200 12,350 . 

MECANICO 15 1'400 9,000 

TAXISTA ' 9,200 

COBRADOR 11, 600 

PINTOR 8,700 

ALBAÑIL 10,500 

COMERCIAN TE 7,000 

..... 

· .. 

50 

SUELDO MINIMO . 

12,222 

14 1344 

3' 
2, 722 

12,517.6 inope-
rante 

SOBRANTE 
', 4 
3¡122 

inoperante· 

4,317,2 

11, 1 158 inopere!:!_'.' . 5 1 158 
te 

12 1 120 520 

12 1 7110 ' 

111 1 13 8. 5 2 

. . 

•" 't.,. 

·' :. 

'' 

'' 

•;. 

.. 
:: • t 

"· 
'1>1·'·. 

: t 1 1. . ' ,,,•. 
'.l. 
·· .. · 

. ·, ' ' . ' ~ 

.. ,: ' 

','t " .... 
•• 1 '" '··. 
.''. 1 

''· 

';' ,'l '' 

6 

167.6 

4 '0110 

3,538.52 

..... , .. 
-~·· ---



C O N J U N T O e : DATOS 

OCUPACIDN NO. DE MIEMBROS SUELDO MINIMO SOBRANTE 
4 5 6 4 5 6 

EMPLEADO 7' 400 10,600 12,222 4~ 822 1,622 
OBRERO 9, 260 11,360 9,320 12,517.6 3,257.6 1,15716 3,197.6 
AVUD.ALBAÑIL 9,700 10,010 310 

AVUD. CHOFER 7,160 9 1 100 1,940 
AVUD, PLOMERO 13,500 9 1 100 inoperante 
JARDINERO 4,000 11,500 7,500 

VELADOR 10,800 11,740 940 
CARPINTERO 11, 4 DO 7, 1100 13,200 12,700 1,300 . 5, 300 inopera!:_ 

te 
1 OBRER0/1 CARPINTERO 13,800 25,217 11, 111? 
ALBAÑIL 14,400 12,150 111,138.52 1 inoperante · 1, 988. 52 
PINTOR 12,600 12 1 7110 140 
AVUD. MECANICO 11, 900 9 1 100 inoperante 
PLOMERO 11,000 12 1 740 1.740 
POLICIA 9,500 11' 7110 21240 
1 CORTINER0/1 OBRERO/ 
1 E°MPLEADÓ ... 17,500 36,239.6 1i:l,739,6 
2 ALBAÑILES 16,000 28,2?7.011 12¡277.04 
CHOFER 7,400 13,600 12,930 5¡530 in opera!:_ 

te 
1 SERV.DOM./1 OBRERO 8,900 211,017.6 15,117.6 
COBRADOR 10,700 12' 120 ___,,.----

' 
1, 420 

2 CARPINTEROS/1 TA-
PI CERO 15,800 38,000 22¡200 
1 ALBAÑIL/ 3 EMPLEA 

... 
DOS 9,500 50,804.52 41jJ04:~2 .. 

. \\ . 
51 . " 1 •• ·~¡! 



~-~· e o N J U N 

OCUPACION 

OBRERO 
EMPLEADO 
CHOFER 
COBRADOR 
ALBAÑIL 
CARPINTERO 
PEDN 
TECNIC.O 
HERRERO 
OBRERO V 
LIMPIEZA 
ALBAÑIL V 
LIMPIEZA 

1 .. 

"'. "· 

T O D DATOS ECONOMICOS 

G A S T A 
M I E M 8 R O s 

3 11 5 
8,750 7,202 10,066 

8,600 9,00 

7,100 

8,700 
11,, 500 

12,500 16,900 

8,200 6,200 

6,200 

8,800 

6,000 

7,300 

52 

GANA 

3 
12,517.60 3,767.60 

12,222 3,622 

12,930 5,830 

12,120 

111, 138. 52 

12 1 700 

10,010 1,810 

12 '7110 

12,800 
' . 

?.11,017.60 

25,638.52 18,338.52 

I . 

S O 8 R A N T 

4 
5,315,60 

3 '429'. 

'\ 
200 

3,810 
6, 540 .. 

4,000 \ 

18,017:60 

... 

E 

5 \ 
2,451.60 

3,222 

inoperante 

in op e rar1 te 

) 

.. . 

. . ' . . " 



POBLACION TOTAL: 1800 HABITANTES 

P.E.A. 24.7% 

CONJUNTO 

CONJ.A 

P.E.A. 87p 

95 p 

CONJ. B 

P. E. A ... 2 9.12. 
25p 

CONJ. C 

P. E. A. 5 5 P. 

89p, 

P.E.!. 75.3% 

SALAR 1 O 

FIJO 

NO FIJO 

FIJO 

NO FIJO 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

CONSTR UCC 1 ON 

18'o1 % 
CONJUNTO 

SECTOR AGR OPECUAR 1 O 

SECTOR 1 NOU STR I AL 

SECTOR 1 NO. CONST. 

SERVICIOS 

0.67% 

SALAR l O 
CONJ O 
P.E.A. 31\p · F 1 JO 

35 p NO FIJO 

53 

3 o .67% 

165 37 .16% 

80 18.01% 

196 1\4 ¡ 11\% 

P. E. I; 

24% 

R"tSG.flR· 97 .6% 
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@Planes y Políticas 
· . ºdel estado en torno al tema 

Para el estudio de la acci6n po Si consideramos el car6cter de clase -
litica del estado en los asentamie~ del Estado mexicano corno burgu6s, estamos -
tos populares, es necesario que es~ considerando que el tipo de politice que és 
tudiemos el desarrollo de 6atos, co te Estado pone en pr6ctica con lo participi 
mo proceso social ubicado dentro de ción de sus diferentes ramas, organizaciones 
la lucha de clases¡ en donde el Es- y agentes sociales, en los asentamientos po 
tado pretende hacerse notar CDffiD el pulores, nuncB ea en beneficio de les masas 
árbitro supremo y paternal, que siem necesLtadas de vivienda. 
pre está al socorro de les masas ex
plotadas, Pero si analizamos el ca~ 
rácter de clase de éste estado, te
nemos .. que éste al igual que todos
los estaci'os de los paises en el que 
impera el modo de producción cepita 
lista, ha puesto en evidencia su ca 
rácter de .clase en la agudización ~ 
de la crisis permanente en la que -
actualmente se encuentra la econo-
mia capitalista, pues la tendencia 
general en la última década por par 
te de los estados latinoamericanos~ 
es la de contribuir a 11 salucionar"
la crisis económica mediante la de
gradación del salario de la clase -
trabajadora, casa que se consigue -
permitiendo el proceso inflacionaria 
y el aumenta de la desocupación, 

El Estado mexicano al crear las 
condiciones para degradar el salaria, 
contribuye .a trasladar sobre la ma
sa de asalariadas el peso de la cri 
sis económica y ésto es lo que le : 
confiere su carácter de clase, de -
Estado burgués. 
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Es decir, que al considerar al estada 
corno burgués, estamos considerando que tan
ta las tearias que implementan sus intelec~ 
tuales como las "soluciones" pr6cticas que
realizan sun instituciones, nunca aan para-
11solucionar11 el problema de la vivienda, más 
bien son para mediatizar o paliar el proble 
ma de tal forma, que perrni~a a éste Estado~ 
implementar y difundir una politice eneje-
nante de vivienda, que pretende hacer creer 
que todoa sua esfuerzos van en el sentida -
de solucionar la penuria de la Vivienda a la 
población que neceaita de ella. 

Es 6sta 11 pol1tica ideológica~, lo que
perrnite al Estado encubrir su verdaaero ca
rácter de Estado burgués, que al velar par
las intereses de clases poseedoras pretende 
par medio de: a) la ideologia del derecho -
de todo trabajador a una vivienda propia, -
b) colaborar en la reproducción de la fuer
za de trabajo, c) preservar y ampliar el de 
recho a la propiedad privada y d) mediatizar 
los conflictos sociales, 



Para analizar éste política, es 
necesario que primero veamos el ca
rácter que asume la lucha de los -
asentamientos populares, y al res-
pecto tenemos que es el origen de -
éste tipo de asentamientos lo que -
determina dos tipos de ellos; el que 
se desarrolla cuando el terreno se
obtiene por medio de una invasión,
que es un tipo de asentamiento "lle 
gel 11 ¡ y el que se desarrolla cuando 
el terreno es comprado, que es un -
tipo de asentamiento 11 legal 11 • En los 
primeros al demandar la propiedad -
del suelo los colonos, desarrollan
un tipo de enrrentamiento político 
con el estado, pues la ocupación -
ilegal al neg8r el principio de la 
propiedad privada, ~tente contra uno 
de los principales soportes del si! 
tema capftalista. 

En el segundo tipo de ssentamie~ 
to, esta lucha política no existe,
pero en algunos casos, los colonos
tienen que luchar por el reconoci-
miento legal de la propiedad del -
suelo. 

Pero lo importante en ambos ca
sos es reconocer que una vez conse
guida la prisesión del suelo (sea -
por la legalización de sus terrenos 
o por el reconocimiento táctico de
su existencia por el Estado), se dan 
la tarea de realizar el incansable
proceso de mejoramiento individual
y colectivo de su asentamiento. 
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Es aquí, en éste proceso de lucha, por 
la dotación del equipamiento colectivo (ser 
vicios), cuando surge o reaparece el enfreñ 
temiente politice entre loa colonos de loa: 
asentamientos populares y el Estado. Estas
iniciales formas de organización politice -
por parte de los colonos, son generalmente
originadas por reivindicaciones de tipo eco 
nómico y sólo buscan puliar, en parte los: 
efectos del abaratrimiento de su fuerza de -
trabajo. Su importancia es que origina las
primeras prácticas políticas¡ preparan a -
sus participantes para desarrollas organiza 
tivas más complejos y profundos. -

Ante éste tipa de respuestas que desa
rrollan las mases necesitadas de vivienda,
el Estado burgués responde con políticas de 
vivienda que varían seg6n lo correlaci6n de 
fuerzas, pero que siempre benefician e las 
clases poseedoras, 

Tenemos pues que en los asentamientos 
populares, se implementan accione~ jurfdices 
que legislen la propiedad privada de la tie 
rra en beneficio de la clase poseedora de 7 
terrenos. 

Así, pues, si los terrenos invadidos o 
comprados sin ninguna garantía jurídica, se 
valorizan rápidamente y son utilizados pera 
construir soportes materiales que contribu
yen o que sirvan e la valorización, se dese 
lojan con políticas represivas y políticas~ 
ideológicas de apoyo, de éste forme el Este 
do burgués, preserve y amplie· el derecho a
le propiedad privada del suelo urbano, ge-
rentizando a sus titulares el ~erecho a la 



apropiaci6n de las rentas del ·sue 
lo y ampliándolas en la medida de 
sus posibilidades. 

Si loa terrenos invadidos o 
"comprados" no se valorizan, el -
estado aprovecha la coyuntura y -
mediatiza la lucha de colonos, es 
decir, controlan por medio de sus 
instituciones las luchas reivindi 
estivas, proporcionando el equipa 
miento colectivo sólo a los asen~ 
tamientos que presentan un alto -
grado organizativo, asl de ésta -
forma, el Estado burgués cumple -
su papel al mediatizar cualquier 
lucha proletaria que amenace en -
constituirse en uno lucha políti
ca, que atenta contra el orden de 
las relaciones sociales exlstentes. 
Al mediatizar así los conflictos
sociales suscitados por la penu-
ria de vivienda y la escasez de -
servicios urbanos en la vivienda
~e las masas trabajadoras, el es
tado c'ú~ple con otra de las fun-
ciones que. le determina su carác
ter de Estado burgués. 

Si consideramos la existencia 
real de éste tipo de asentamiento 
y analizamos que el estado por me 
dio de la institucionalización de 
la autoconstrucción, los ha refun 
cionalizado de tal forma que seañ 
las masas trabajadoras las que por 
si mismas tengan que proveer las-
. condiciones para su propia repr~ 
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ducción. Es decir que con el abaratamiento ael 
precio de la viviendo, y por lo tanto de va-
lar de la fuerza de trabajo el Estado "colaba 
re" en la reproducción de la fuerza de traba~ 
jo necesaria a las diferentes fracciones del 
capital para hacer funcionar el aparato de la 
explotación, con miras a la elevación de la -
productividad del trabajo, la reducción del -
salario real y el incremento de la plusvalía 
relativa. 

Por Último, si consideramos que la diná
mica actual del Estado bur9uP.s 1 es le de fre
nar la criois económica con la degradación -
del valor de la fuerza de trabajo, tendremos
que considerar que la masa de explotados, de
subempleadoe y de desempleados soguir6 crecien 
do, y que por lo tanto agudizor6 ·a6n m6s el -
problema de la vivienda. Esto trae aparejado 
que coda vez sean m6s los necesitados de vivi 
ende que implementen la solución de loo asen= 
tamlentoa populares y ante la existencia de -
ellos, el Estado tratará de mediatizarlos pr~ 
tendiendo mootrar que sus esfuerzos van en el 
sentido de solucionar la penuria de la vivien 
da a la poblatión que necesita de ella. -

Pero como se ha visto, el proletariado -
con la solución que da al problema de la vi-
viendo, demuestro que el Estado burgués-debido 
a su .car~cter de clase se encuentra para sol~ 
clonar el problema de la vivienda 1limitado por 
las condiciones objetivas vigentes en la so-
ciedad. Asalariados agudamente explotados y -
masas subempleados o desempleadas, disponien
do solo de ingresos de subsistencia¡ se enfren 
tan en el mercado a mercancias-vivienda-suelo, 
cuyo precio incluye la satisfacci6n de la sed 

.·· 



acumulada de ganancias de loa pro
pietarios territoriales, los capi-· 
taliatas de construcción, los capl 
talistas fraccionadores o construc 
torea, los agentes inmobiliarios~ 
loa banqueros, más agentes profe-
sionales intermedios. Los organis
mos estatales siguiendo ésta ley, 
y como empresas capitalistas, res
ponden a la demanda solvente de -
los sujetos de cr~dito dotados de 
ingresos fijos y suficientes, de-
jando atrás a las masas necesitadas 
de vivienda que carecen de dichos
ingresos. 

A manera de conclusión, se pue 
de decir que la política de vivieñ 
da del Estado no ha llevado a una 
relativa mejoría de las condicio-
nes generales de la vivienda pral~ 
taria¡ es decir, no ha resuelto el 
problema de la vivienda al estar -
limitado por su carácter de clase. 
Lo Único que el estado ha hecho es 
contribuir en la reprpducción de ~ 
la fuerza de trabajo nec~saria al
capi tal 1 ésto lo logra por medio -
de le autoconstrucción de vivienda 
por parte de los trabajadores, y -
el subproletariado. 

Pera terminar se considera que 
la lucha política de los asentemie~ 
toa populares, ha trascendido fue
ra de éstos y tiende a conformar un 
movimiento ciudadano de colonias -
proletarias, 4uE pese a tener su -
eje en demandas que reivindican --
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las condiciones de vida, tienen un carácter 
anticapitalista que cuestiona sin querer la 
propiedad privada y que ponen de manifiesto 
la capacidad del estado para convertir los -
asentamientos populares (cuya forma de tenen 
cia de la tierra es irregular) en fracciona~ 
mientas residenciales reafirmando el car6cter 
burgués del estado al favorecer los intereses 
de los capitslistas inmobiliarios. 

Por '.tanto podemos decir que 1 "desvesti
das de au ropaje ideológico, aparecen ahora 
las funciones reales de las políticas del es
tado contra los asentamientos, .y son las si-
guientes: ~ 

a.- Colaborar en la reproducción de la 
fuerza de trabajo necesaria a las -
diferentes fracciones del capital -
para hacer funcionar el aparato de
la explotación, con miras e la ele
vación de le productividad del tra
bajo, de la reducción del salario -
real y el incremento de la plusvalía 
relativa. 

b.~ Preservar y ampliar el derecho a la 
propiedad privada del s~elo urbano, 
garantizando a sus titulares el de
recho a la apropiación .de las r~ntas 
del suelo y ampliándoles en la medi 
da de sus posibilidades. -

c.- Mediatizar los conflictos sociales 
suscitados por la penuria de la vi
vienda y la escasez de servicios ur 
banas en la vivienda de las masas ~ 
trabajadoras. 



d.- Reproducir una,ideologia·ae la 
vivienda que legitime su acci6n 
y además vaya en el sentido de 
incrementar la dominaci6n ideo 
lógico-político burguesa. 

e (Cle ].o§ usuarios 
Al estar asentados en una zona po 

pular los colonos no están contempla: 
dos en ningún plan o programa de des~ 
rrollo dentro de la 11 delegaci6n". -
Ellos mismos han ido generando sus -
propios servicios y equipamiento a b~ 
se de jornadas de trabBjo y coopera-
cienes, para ir mejorando sus condi-
c(ones de vida, puesto que han sido -
muchas las veces que han pedido la -
cooperaci6n por parte de la delegación 
y nunca se les ha dado respuesta a sus 
demandas. 

Actualmente cuentan con una escue-
1 a , p r i rn a t.1.a , un k i n d e r y un d i s p e ns a -
ria médico. Han ido ab~iendo callea a 
todo lo largo de la colonia y el pro--

. blema del agua hasta la actualidad lo 
han resuelto a base de pipas que van -
varias veces por semana a surtirloa de 
la misma, teniendo una distribuci6n de 
tambos con una capacidad de 200 lts. -
c/u en puntos estratégicos de la colo
nia, 
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Algunas familias utilizan burros para -
llevar el agua a su lote y otras usan mangue 
ras para la captación de egua en cada predio. 

Independientemente cada familia ha ido 
mejorando las condicones de sus lotes, y sus 
viviendas las han construido a base de mate
riales precarios. Cuentan con fosas sépticas 
en cada predio las cuales carecen de las con 
diciones mínimas de higiene y salubridad. -

Han empezado la construcción de tres lo 
cales donde en lo futuro piensan localizar ~ 
una cooperativa de consumo de alimentos para 
beneficio de los colonos. 

En cuanto al abaste~imiento de energía 
el~ctrlca, la toman de postes ubicados a un 
lado de la vía del tren con cables provisio
nales, b6sicamente las manzanas cer~anas a -
la vía son los que cuentan con ese servicio. 

De antemano los colonos exigen la regula 
rización de los predios de manero comunal an
te las autoridades. Como,ya se dijo anterior 
mente ellos han ido generando servicios can= 
los que cuentan actuulmente y éstos se han -
planteado a futuro el mejoramiento de servi
cios y equipamiento como es el caso del mejo 
romiento de el abastecimiento de agua, la oS 
tención de sistemas de transporte para la z~ 
na, la construcci6n de un centro de salud -= 
cumpliendo con los requisitos de la S,S.A., 
aai como zonas de abasto para los coldnos y
alternativaa de vivienda, 

En resumen una política de mejoramiento 
a partir de su organizaci6n. 



del g1•11po de tesis 
Uno de los objetivos de éste tr~ 

bajo es el de analizar los asentamien 
tos populares como una contradicción
que se genera al interior del desa-
rrollo capitalista del país y que el 
estado enfrenta, pues, se decide por 
preservar la propiedad privada del -
suelo y de los medios de producción, 
o por proporcionar las condiciones ma 
teriales pera la reproducción del e~ 
pi ta l. 

Esto es debido a que los·asents
mientoe de éste tipo a la vez que -
proporcionen el soporte material pa
re la producción y reproducción de -
la fuerza de trabajo, representan un 
atentado contra la propiedad privada 
del suelo y de los medios de produc
ción, y en base a loa objetivos fun
damentales del Autogobierne de vincu 
!ación Popular, conocimiento de la~ 
realidad y democratización, dar al-
ternativas urbano arquitectónicas, -
que respondan a los intereses de el~ 
se de los explotados coadyutando a -
concientizar en ellos el papel que -
juegan en la acumulación y reproduc
ción del capital, y legitimar a tra
vés de nuestro trabajo la existencia 
del Movimiento Urbano Popular ante -
las autoridades, implicando una pro
tección contra le represión o el sim 
ple desalojo al existir una propues
ta negociable, y ante capas indeci-
sas que en un momento dado represen
tan unci posibilidad de ampliar la -
alianza del MOVIMIENTO URBANO POPULAR. 
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V en lo particular, dar alternativas de 
vivienda para ese sector de la población que 
no cabe en ningún plan estate! o privado y -
que por tanto tiene que procurarse sus espa
cios por 91 mis'mo a través de invasiones y, 
del uao de materiales de desecho que no du-
ran ni resisten los fenómenos naturales, 

., 
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¡ Las luchas populares en M&xico tienen 

1 
profundao raíces, y &etas se den en el mo 
mento en que la mayor parte de le pobla-~ 
ción empieza a carecer de adecuados nive-

l lee de vida (debido a la devalorización -
' de la fuerza de trabajo) y demanda de ello 

al estado, ya que el mayor porcentaje de-
la población carecr. de r.stos bienes y ser 
violas, surge la organización de frentes-

. o grandea grupos para demandar en forma -
conjunta el mejoramiento de las condicio
nes de vida. Pero al enfrent~roe a los ar 
ganismos públicos, cada dí.a rnúa subordin~ 
das a las neceaidsdes de la progresiva -
concentración del c~pltal¡ ~stas implemen 
tun un control política e ideológico de ~ 
las clases populares (dirigentes a líde-
res "charraa 11 ), para na ton sólo mediati
zar la lucha proletaria por sus reivindi
caciones, sino convertirla en objeto de -
nuevos beneficios para funcionarios pÚbli 
cos y para la iniciativa privada (especu~ 
lsción del suela). 

tn general la población qUe conforma 
estos movimientos en su mayoría son gente 
procedentes del campo, que al no resistir 
la presión de la agro-industria, llega a 
la ciudad con la esperanza de poner en -
venta la única mercancía con la que cuen
ta para sobrevivir~ su fuerza de trabajo, 
o en Última inetencia,;poder pedir limos-
na. , 



En éste proceso de lucha pot 
un pedazo de tierra donde vivir,
les diferentes organizaciones, aso 
cieciones de colonos., etc., han -
avanzado 6 retrocedido, reprimidos 
de una u otra forma, ye sea median 
te la violencia o con desalojos _: 
"pasivos" dep~ndiendo de diferentes 
factores: 

1).- su condición social. 
2).- el grado de concientización 

alcanzado. 
3) • - su ,.a·r tic u 1 a ci Ó n en s i tu a c i o 

nes económico-pollticas co: 
yunturalea (alza de predial, 
agua, etc.). 

Esta implicará obviamente una 
lucha legal del proletariado por -
sus reivindicaciones y una partici 
peción activa en la producción de
sus espacios (eutoconstrucción), -
que a pesar de implicar una sobre
explotación de las clases proleta
rias, se conforman como la al terna 
tiva más factible de sus problemas 
de vivienda y lo que ello implica 
a equipamiento e infraestructura. 

La primera condición para que 
éste tipo de asentamientos opere
como solución habitacional pera -
las clases populares, es la dispo 
nibilidad gratuita o a bajo pre-: 
cio de lotes en la periferia, que 
pueden ser apropiados por familias 
necesitadas de vivienda. Ahora -
bien, ésa· disponibilidad "gratui
ta" ea sólti aparente. 
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En la práctica el elevado uso del -
suelo la vuelve inaccesible a las masas
populares, la pasibilidad de adquirir un 
pedazo de tierra a través del mercado -
del suelo es nula, par la que son arroja 
dos sobre ciertos terrenos considerodos
como poco Útiles para otras actividndes 

' 1 que permitiran una valorizaciún del capi 
tal mediante su ocupación. -

Por lo tanto el estado y el capital, 
permiten éste tipo de asentamientos que
se autodotan de equipamiento e infraes-
tructura para posteriormente, a través -
de la instancio legal 1 desalojar los te
rrenos "aerniurbanos", y aprovechar la in 
fraestructura y servicios. Este desalojo 
puede ser a través de la fuerza o algo -
más poderoso: los impuestos de predial, 
luz, agua, etc. 

Aunque el proceso de apropiación del 
espacio de los osentamientoa populares es 
el antes deacrito, cada uno cuenta con ca 
racteristices particulares que, los dife-:' 
rencian¡ en el caso de la colonia 2 de Oc 
tubre hay dos importantes factores: 

La topografía, que para la genersci6n 
de equipamiento, infraestructura, vivien
da, etc., representa un gran desgaste fí
;tco el trabajar ésa tierra, ya que en -
esa zona se encuentran pendientes hasta -
de un·80% o m6s en a~gunos casas, por otro 
lado el dotarse de infraestructura es su
mamente dificil por la costoso que resul
tada, asl corno la falta de vías de sece
so, ya que aunque cuentan can la carrete
ra Picscho-Ajusca, y que loa mismos colo
nos han trazado. vialidades ·secundarias de 



terrecería, pare comunicarse can·~ 
las otras colonias; la mayorla de ' 
éstas sólo pueden ser utilizadas
de bajada y no de subida, a exce~ 
ción de la carretera, por lo fue! 
te de las pendientes. 

V por otro lada, el proceso 
de urbanización que ha sufrido -
la zona; puesto que últimamente
se han empezado a generar en ésa 
área, fraccionamientos reeiden-
ciales, clubes privados, parques 
de diversiones, etc., lo que re
fleja que dicha zona eatá empe
zando a adquirir un valor comer
cial dentro del mercado capita
lista, par lo que con su asenta
miento están afectando interesea 
particulares o bien del estado -
para seguir especulando con las 
tierras de ésa iona, 

Al tratar de dotar a una co 
lonia d~l equipamiento o la in~ 
fraeatructura necesaria para su 
desarrolla, normalmente se llega 
a caer en las clásicos "peliati
voa" que lo que hacen es callar · 
las demandas del puebla que su-
fre directamente las contradic-
cianes del modo de producción e~ 
pitalieta traducidas en demandas 
de espacio. 

Por la tanto la intención -
de éeta tesis es retomar el pro
blema de vivienda en particular
de los asentamientos autogestio
narias, especlficamente el de la 
Colonia 2 de Octubre, y tratar -
de que las propuestas y proyectos 

arquitectónicos (alternativas de equipa-
miento y vivienda) lejos de fungir como -
"paliativos" coadyuben.s conci~ntizsr s -
la colectividad del papel que juegan en -
la lucha de clases. 

·----··----

! 
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~ Objetivos del T:raToajo 
La colonia 2 de Octubre como ya 

se dijo, está ubicada en la zona sur, 
delegación Tlalpan dentro de una zona 
ejidal; desde el punto de vista del -
estado ésta se encuentra en uno zona
destinada a zona de amortiguamiento,
donde no está oermitido el uso del sue 
lo para vivien~a, asl pues representa
un problema, más no para la burguesía 
que puede pagar por tener sus propios 
bosques, prueba de esto es la colonia 
Belvedere donde se planteaba construir 
una zona residencial y los colonos de 
la zona no lo permitieron. 
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Claro está que con~6ste tipo d~
colonius no se puede obtener una alta 
tasa de ganancias cómo con los fracci.Q_ 
namientos residenciales, así que el -
capitalista buscará la forma de desa
lojarlos para poder especular con el
suelo extendiendo la mancha urbana co 
mo mejor le convenga, apoyando las m~ 
niobras legales que le permito apode
rarse de dichos terrenos. 

Al tratar de dotar a una comuni
dad del equipamiento o la inf reestruc 
tura necesaria para su desarrollo, -~ 
normalmente se llega e caer en los -
clásicos "paliativos", que lo que ha
cen es callar las demandas del pueblo, 
harto de les contradicciones del moda 

·de proé~cción cepitalista,traducidas
en demandas de espacio. 



,. 
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Por lo tanto, le intención de 'és 
te trabajo es un paca el retamar el : 
problema de le vivienda en la ciudad
de México y tratar de que les prapues 
tes y proyectos arquitectónicos (al-
ternativas de equipamiento y vivienda), 
lejos de Fungir como "paliativos", -
caadyuben a concientizar e la colecti 
viciad del papel que juegan en la lucha 
de clases. 

Esta implicará obviamente une lu 
cha legal del proletariado por sus _: 
reivindicaciones, y una participación 
activa en la producción de sus espa-
cios (autoconstrucción). Que a pesar
de implicar una sobreexplotaci6n de -
lae claaea proletarias, se conforma -
coma la solución más factible de sus 
problemas de vivienda y lo que ella -
implica en cuanto a equipamiento e in 
fraestructur.a. -

Los asentamientos autogestiona-
rios, son las formes en las que se me 

. terieliza la nueva organización de la 
ciudad de las años 40 1 s; 

La primera condición para que és 
te tipo de asentamientos operen .como: 
solución habitacionel para les clases 
populares, es la disponibilidad gra-
tuita o a bajo precio de lotes en la
periferie que pueden ser· apropiados -
por familias necesitadas de vivienda. 
Ahora bien, éste disponibilidad "gra-

' tui ta" es solo aparente. · 
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En le pr6ctica el elevado uso del 
suelo vuelve inaccesible a las ~asa~~ 
populares la posibilidad de adquirir
un pedazo de tierra a _travéa del mer
cado, por lo que eon arrojados sobre
ciertos terrenos considerados como po 
co útiles para otras actividades, que 
permitir6n una valoración del capital 
mediante su o:upoción. 

Por la tanto, el estado v el ca
pital permiten éste tipo de asentamien 
tos que se autodotan de servicios e -
infraestructura pare posteriormente a 
través de la instancia legal, desalo
jar las terreno!l "semiurbonos" v aprE_ 
vechar infraestructura y servicios, -
Este desalojo, puede oer a través de 
la fuerza a de alga más poderoso: los 
impuestos de prediel, luz, agua, etc. 

Por lo tanto le necesidad de con 
cientizar e éstas masas proletarias ~ 

.pare que luchen por sus reivindicecio 
·nea se hacen más fuertes. Para preseñ 

ter un frente m6s amplio a la acción
estatal y privada/ Esta cancientiza-
ción se puede hacer e través del re-
forzamiento de las organizaciones in
ternas que puedan aurgir, o que exis
tan o través de actividades comunita
rias, trabajo, recreación, que se de
sarrollen dentro de la comunidad pare 
generar sus espacios, 



Consideramos que la arquitec 
tura debe coadyubar con su técni: 
ca en el desarrollo de la concien 
tización, la organización y el _: 
fortalecimiento de la unidad de ~ 
las colonias populares. Así mismo 
creemos que la· técnica no deberá 
verse como una aportación unilate 
ral, porque el grupo de tesis en
el proceso de trabajo también irá 
adquiriendo elementos de concien
tización a partir del análisis -
teórico materialista de la reali
dad de dichos asentamientos popu
lares, que en el intercambio ali
mente la conciencia social tanto 
de los colanas como del grupo de 
tesis, y que él mismo provee de
experiencias, enriquecidas por -
las opiniones de los colonos que 
participan en el.trabajo. 

El objetivo de éste trabajo, 
es'satisfacer lea demandas urba
no arquitectónicas vinculadas -
can un sector social del D.F., la 
Colonia 2 de Octubre, Delegación 
Tlalpan, la cual es un aaentamien 
ta popular que por lo mismo no -
está contemplado en ningún plan
o programa de la Delegación. 

Dentro del trabajo a desarra 
llsr en la misma, se prevee la po 
sibilidad de crear una cooperativa 
que ayudará a implementar las al
ternativas de equipamiento, de i~ 
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frsestructura!y las de vivienda. 

a.- Conformación del espacio público 
(reestructuración de calles, ca
lles peatonales, vehiculares, -
plazas, jardines, lugar de jue-

· gos) 1 lugares de reuni6n (lavad! 
roa, aóambleas), lugar( es). de i!2_ 
tercambio, abastecimiento de agua, 
interrelación de la primaria y -
el Kinder, remodelación del dis
pensario médico. 

· b.- Plan de vivienda (cooperativa de 
autoconstrucción) 

Partir de una acción urbano espacial, 
totalmente vinculada con el sector social, 
propiciando mayor conciencia social y Pª! 
ticipación del individuo e identificación 
con su espacio, y una dinámica de mejora
miento de niveles de vida: 

a.- Propiciar el esquema de propiedad co
muria l. 

b.- Asesoramiento técnico en el proceso de 
autoconatrucción. 

c.- En la medida en que participe el est~ 
do, conducir sus acciones hacia el m~ 
jo~amiento de la comunidad (estand~ -
conciente de le posible manipulacion 
que ello impliqué y minimizarla). 

d.- Proponer un plan que englobe .a ésta -
comunidad con su entorno social v f1-
sico inmediato. · 

e.- Proponer.esquemas de Vi0ienda que re! 
pandan a las necesidades de los colo-
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nos, y que resulten de sus for 
mas de apropiación del espacio. 

Una vez conformado el espacio 
público, el plan de vivienda será 
ampliamente favorecido al haberse 
concretizado la organización coo
perativa. 

Esta etapa consistirá en la 
apropiación del espacio por parte 
de los usuaria9 (de modo similor 
a los públicos), y que correnpon 
da a un patrón de vivienda deter 
minado por una 9erie de factorei: 
- composición familiar. 
- el medio flsico,. 

relaciones de producción. 
forma diferente de apropiación 
del espacio entre grupos hum~ 
nos. . 

-1relaciones interfamiliares en 
cuantb a la participación de 

los integrantes tanto en lo 
económico corno en .. )o poli tic o. 
el papel de la muj~r ·V su to
ma de conciencia como:ner: eutó 
nomo y no como apéndice del ~ 
marido. . 

1 - formas colectivas de produc-

' .. 

cióri de la vivienda (ayuda -
mutua). 



@ Definición del··· Proyecto 
1 · El eotudio urbano, abarca el firea que 
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dentro de le delegaci6n de Tlalpan es cono 
cida como "de asentamientos irregulore~" = 
en el Ajusco que es hasta el inicio de·nues 
tro trabajo la última zona de invasión en-
la parte oeste de le Delegeci6n y un áree-
que antes form6 parte de los mismos terre
nos ejidelee y que en le actualidad ha si
do regularizada pero que responde a la mis 
me forme de epropiecipn del espacio de --
nuestra zona de trebejo que está ~elaciona 
da con ella por loo servicios y ciertas ll 
mitanteo fisicas y que e eu vez nos ayud6-
en gran parte para le comprensi6n del de
sarrollo de éste tipo de'esentsmientos y
eu papel en el 6rea urbana del D.F. 



ALCANCES EN.PROFUNDIDAD 

En el ámbito urbano, abarcan 
el estudio de los fenómenos soci~ 
les, históricos, y económicos que 
s nuestro modo de ver expliquen -
ls existencia de éste tipo de ase~ 
temientes y que responden de hecho 
a una problemática nacional intim~ 
mente ligada a la crisis del capi
talismo mundial. 

V en cuanto a lo arquitectó
nico abarcan aspectos de tipo fl
sico, como topografia, carac teri~ 
tices del suelo, su resistencia, 
el clima, materiales disponibles, 
formas de apropiación del espacio, 
tipología de la vivienda, así co-

1 ' i mo aspectos de tipo tecn ca que -
nos ayuden a elaborar las pro~ue~ 
t~s de vivienda de la forma mas -
acorde ~ la realidad social de los 
colonos. 

PROGRAMA .DETRABAJO 

A partir del tema y les bases 
del concurso de ls U.I.A., se viá 
la posib,.1,lidad de poder trebejar -
en un asentamiento popular, en do~ 
de los mismos colonos pudieran ge
nerar su propia vivienda y espacio 
p6blico, por medio de un asesora
miento técnico por parte del grupo 
de tesis. 
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- Se vió la necesidad de buscar un -
asentamiento popular que reuniera los si
guientes requisitos: a una distancia no -
mayor de 6 horas en vehiculo, de preferen 
cia cercano al DISTRITO FEDERAL paro una
mayor posibilidad de ir continuamente; me 
nor de 5,000 habs. y con uno organizacióñ 
más o menos eatructurada para realizar el 
tema. 

- A .trav6s del periódico Uno más Uno, 
se tiene conocimiento de un asentamiento 
popular o orillas del Ajusco llamado Colo 
nis Belvedere; y es en la búsqueda de és~ 
ta colonia, como casualmente se encuentra 
la colonia Z de Octubre, localizada tam-
bién en las faldas del Ajusco; y colinda~ 
do con la anterior. 

- Se inician pláticas con los colonos, 
proponi6ndole a 6stos tr~bajer en forma -
conjunta a lo cual ellos acepten. 

- Se presente un convenio por parte del 
equipo de Teels en donde se fijen objeti
vos, programes de trabajo, alcances y tiem 

·pos de los mismos; quedando comprometido-
el equipo con los colonos en la realiza-
ci6n de ~os miamos: est como los colonos
en proporcionar la informaci6n y partici-
pación necesaria. · 

Cabe mencionar que hasta le feche di 
cho convenio no ha sido firmado por parte 
de los colonos'por rezones ajenas a nues
tro conocim~ento. 



- Se realiza una encuesta en toda 
la colonia en donde se pedían datos -
por famil~a, datos económicos de con
diciones de la vivienda, etc. 

- Se analizan las encuestas si-
gu~endo el criterio de dividir por -
conjunto'S""'a la totalidad de las man
zanas, escogiendo las más represent~ 
tivas: Procesándose dicha informa-
ción obteniéndo así datos generales 
de población como: población total, 
número de familias y sus integrantes 
por sexo y edad, grado de escolari
dad, pirámide de edades, poblaaión
económicamente activa e inactiva, ~ 
cupaciones y datos generales ;obre- 1 

la vivienda como materiales, area -
de ocupación, usos y tipología. 

- Conjuntamente con el análisis 
anterior se trabaja la zona de .est~ 
dio 1 en correspondencia s la zona de 
trabajo yendo siem~re de lo partic~ 
lar a lo general y viceversa, comp~ 
rÉlndo condiciones socio-económicas, 
densidades, servicios infraestruc~u 
ra etc.; encontrándo que no existTa 

1 ' una correlacion entre ambas zonas,-
Únicamente existe continuidad f isi
ca; por lo cual la zona de estudio 
se ve reducida a sólo tres colonias: 
Belvedere, 2 de Octubre y Bosques,
siendo las tres asentamientos popu
lares. 

- Por otro lado exist1s el pro-. 
blema de la falta de planos topogri 
fices de la zona y por medio de la 
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información obtenida del DETENAL y de la 
S.P.P. ae realizó el plano topográfico -
con el que se trabaja actualmente con cu! 
vas a cada 10 metros. 

- Se realiza un estudio y análisis de 
la zona de trabajo, para determinar la -
ubicación 'de la vivienda en el lote, uti
lización y forma de apropiación de ésta y 
el patio; localizaci6n de 6rboles o con-
junto de éstos más impbrtsntes; equipamien 
to con el que se cuente; vialidades, acci
dentes topográficos m6a fuertes, y formai 
de organización de la asociación de colo
nos, como asBmbleas; faenas de trabajo, -
e te. 

- Conjuntamente a todo lo anterior se
va realizando un documento con toda le in 
formación obtenida, junto con antecedentes 
del problema de la vivl~ndo en México, de 
los aaentamientos populares en el D.F. y
pollticas estatales; luchas populares me
tropolitanas, análisis de otras experien
cias; así como todo lo referente a ontece 
dentes de la colonia, su problemática v Tá 
minas en donde está vertida toda la ir.for-
mación ye procesada. -

- Es a partir de todo éste análisis, -
que se inicie el proceso de diseño, desa
rrollando tres opciones de vivienda, ada~ 
tedas a las condic~onaa f isicae y humanas 
en éste asentamiento en particular; sus -
agrupaciones de acuerdo al terreno, la za 
na de gesti6n; así como sus.espacios semT 
públicos, públicos y servicios, realizan: 
do para todo ésto loe siguientes planos: 



1.- Localización. 
2.- Equipamiento urbano actual. 
3.- Situación actual. 
4.- Topografia. 
5.- Cartee topográficos. 
6.- Situación actual de la vi

vienda. 
?.- Propuestas de vivienda. 

Viviendas A, B, C: 

Plante arquitectónica. 
- Cortes. 
- F echadas 
- Detalles constructivos. 

8.- Planta de techos de conjunto. 
9.- Fachadas de Conjunto. 

10.- Cortes de conjunto. 
11.- Planta arquitectónica de la 

zona de Gestión e Intercambio. 
12.- Propuesta urbana (Uso del suelo). 
13,L Criterio de instalaciones ·gene

rales de la Propu~sta Urbana. 

•., 

\ 

l. 

·, 
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PROGRAMA DE VIVIENDA 

Pare po~er ~reciser un progr! 
me de vivienda especifico, se de 
ben tomar en cuentá varice facto 
res que pueden ser determinantes 

'en le elaboración y diseño de los 
objetos arquitectónicos a propo
ner. 

Uno de los más importantes f ac 
tares que deben tomarse en cuenta 
es le topografla de nuestra zona 
de trabajo, ya que al ser un te-
rreno accidentado v con bastante 
pendiente, se tendrán que proponer 
diferentes opciones para la cons
trucción de los objetos arquitec
tónicos, buscando un máximo de -
aprovechamiento del terreno v un 
mlnimo de mano de obra. 

Por otra parte es importante -
el considerar el número de miem
bros por familia, las edades de -
loe mismos, asl ,como sus sctivide 
des v costumbres¡ ya que en base: 
a ésto requerirán diferentes eapa 
cios para sus propias necesidades 
y usos, a la vez que esp ac los f lE_ 
~ibles el interior de la vivienda. 
Esta fle~ibilidad en la vivienda 
puede darse a través de diferentes 
elementos como puede ser el uso -
de cortinas, muros divisorios 1 mu 
ros divisorios movibles, muros b~ 
jos, con los mismos muebles, etc. 
según les necesidades que tenga -
le familia. 
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Por otro lado se pueden dar diferentes 
alternativas de diseño en un mismo espacio, 
planteando posiblemente diferentes tipos de 
pie de casa con varias opcio~es de .futuros-' 
crecimientos o mediante la misma topografía 
del terreno, ya sea proponiendo desniveles, 
e te. 

En cuanto a su capacidad económico, el 
diseño en sl se basará en su realidad econó 
mica¡ al no ~er sujetos de crédito ni tene¡ 
fácil acceoo al mercado de trabajo, se bus
cará el reducir los costos al m6ximo utili
zando materiales de la misma región y 'aque
llos que sean accesibles a sus ingresos, a 
la vez que los trabajos se realizen por et~ 
peo según sus propias posibilidades. 

1. 



FACTIBILIDAD DE REALIZACION 

Dentro del programa de vivien
da, se pretende implementar una -
cooperativa de producción y consu
mo de vivienda¡ que pueda ser una
general para toda la colonia o va
rias, ya sea organizándolas por -
manzanas, etc., dependiendo ésta -
de la misma organización interna -
de la asociación de colanas. 

En cuanto a la factibilidad de 
realización de lo misma, en mucho 
dependerá de las politicas del es
tado y del plan parcial de la Dele 
goción, en la que se encuentra ubT 
cada la colonia. -

El 27 de enero de 1983 en una 
visita realizada par el Delegado -
a le colonia, se le expusieron tan 
to las necesidades corno los logros 
de la misma y se hizo incapié en -
el problema del abastecimiento de 
agua¡ comprornetiéndoae a su vez el 
delegada en mandar pipas para abas 
tecer de la misma a la escuela y -
de mandar topógrafas y técnicos pa 
re realizar un estudio de la zona: 
para el mejoramiento de las fosas
séptlcas ¡ sin embarga, nada de és
to se ha llevado a cabo, a excep-
ción del abastecimiento de agua pe 
ra la escuela que solo dió servi-: 
cio a principios del año en curso-; 
para posteriormente ser interrumpi 
do. -

Por otro lado, en éstos Últimos 
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meses ae ha hablado de un posible reacomodo 
de los colonos, no unicamente de la colonia 
2 de octubre, sino de toda la zona de inva
sión, ya que toda le zona está considerada
como de reserva, como bosque natural al que 
propiamente no se le da ningún uso y que por 
sus condiciones topográficas no puede ser -
utilizada pare el cultivo, pues le capa ce
tierra es muy delgada y lo que predomina en 
la zona es piedra basáltica; a su vez las -
autoridades se amparan en ésta para argurnen 
ter que no es pasible el proporcionar la iñ 
fraestructura necesario paro un usa habito~ 
cianal de lo zona. 

De ese manera, las sutoridsdes preten
den desalojar a los colonos ca~ "prornesas"
de reacornoderlos en otras áreas, en cuyo ca 
so lo más probable es que. no se cumplen ta:: 
les "promesas" o que se pongan obstáculos, 
corno podria ser el poner las terrenos en -
venta con intereses bajos para poder cons-
truir sus viviendas, pera teniendo que e! -
75% de ese población es subernpleada o desern 
plesda, difícilmente la gran rnoyorís lo po~ 
dría adquirir, quedando osi fuero del supues 
ta programo de reacomado 1 .y lo rn6s importan~ 
te de ésto para las autoridades, sería el:: 
hecho de poder desintegrar ·lo asociación de 
colonos, ya que aunque hasta lo fecha fun-
ciana como organización independiente, está 
representando un serio problema pare la de
legación por la evidencioción que hscen de
las políticas del estado en relación con su 
lucha. 

De tal msnera que si las autoridades ~ 
llevan a cebo éste desalojo bajo el pretex
to de preservar ésta zona como de reserva 
lo m~s probable será que ae vendan dichas' 



terrenos para crear zonas residen
ciales, aprovechando y utilizando 
el trabajo que ya realizaron los -
colonos, generando zonas con baja 
densidad de población. 

RESPUESTA AL MEDIO SOCIAL 

La composición familiar ha ido 
cambiando de acuerdo o loe diferen 
tes modos de producción a todo lo
largo de la evolución del hombre. 
A raíz de la revolución industrial 
se generaron varias trans~ormoci~ 
nes en ctranto a la estructura in
terna de la familia y a la utili
zación de los espacios, debido a 
la migración campo-ciudad. 

La función primaria de la fa
milia en una sociedad capitalista, 
ea la de reproducir ya sea mate-
riel o ideológicamente la fuerza
de trabajo. En la reproducción mll_ 
terial de la fuerza de trabajo la 
familia interviene como estructu
ra unida por vínculos de aolidarl 
dad económica que determinan alg~ 
nas consecuencias inmediatas sobre 
,sus funciones internas: 

1.- la división elemental de 
sus tareas. 

2.- la erogación interior de 
una serie de servicios. 

3.- la función unidad prima
ria de consumo en lugar 
de unidad de producción. 
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La reproducción ideológica proporcio
na un modelo de referencia y de comporto-
miento que facilita la introducción indivi 
dual en la colectividad. -

El sistema familiar ea un sistema de 
relaciones que varían al pasar el tiempo,-

:s~~ ~: ·~~ ~~~~u~!~ó~~c~~e~:;!º:i~~:~m~~~~ 
tunomente al hombre en el espacio hace faI 
ta una vivienda flexible, capaz de acoger
los cambios estructurales irnpueetos por el 
t lempo. 

La planeación de viviendas es poco -
sensible a las modificaciones de la socie
dad y tiende fundamentalmente a reproducir, 
y no por casualidad, para los estratos en -
ascenso los modelos ya utilizados por los -
estratos que anteriormente ocupaban esa po
sición social, v por ello no buscan nolur.io 
nes y tipologías innovadoras más adecuadas
º las exigencias de las nuevas estructuras
de relación. 

La demanda de viviendas se basa por -
tan to, en un modelo sociológico fijo: la fa 
milis convencional, variable solo en su di~ 
mensión numérica, sin tomar en cuenta otras 
variables de diseño como es la topografía,
edadea de los miembros, relaciones de uso -
en los espacios, costumbres, etc. 

El modelo habitocional es un conjunto
de lugares donde se desarrollan actividades 
privadas y familiares, actividades interfa
miliares o de grupo y actividades eemipúbli 
ces con la finalidad de definir la calidad
y cantidad de los espacios asignables a ca
da una de éstau actividades y su localiza-
ción recíproca, es oportuno investigar sus-



interrelaciones y por tanto, laa 
relaciones repetitivas entre esp~ 
cio público y espacio privado. 

En loa países latinos, la ca
lle es una prolongación de la ha
bitación¡ en' la calle se crece, -
se charle, se trabaja, etc. La c~ 
sa y la calle constituyen un teJl 
do estrecho y Único en donde los 
dos ámbitos privado y público no 
eatán diferenciados. 

Un determinado sistema social, 
tenderá e producir un tipo de fami 
lis y un tipo de habitación, com-
plementarios entre sí y aptos pa
ra satisfacer, las exigencias fu~ 
cionales determinantes pare la a~ 
toperpetuación del propio sistema. 

El papel que juega le colonia 
2 de octubre dentro del sistema -
es el de ser un ejército de reser 
ve formada por gente aubempleada 
y desempleada para poder ser em
pleado cuando fuera necesario. 

El tipo de familia está cons
tituido por la pareja joven con -
hijos que en su mayoría no pasan
de 13 años y que representan al -
50% de la·población total. 

Formando parte del ejercito -
industrial de reserva sin un em-
pleo fijo, no Bon sujetos B ningún 
p~ograma de vivienda y por lo tan
to viven según sus propias condi-
ciones aocioecon6mices que son con 
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secuencie del mismo sistema capitalista de
pendiente al que estamos sujetos. 

Su vivienda está construida de cartón
aafáltico y desperdicio de materiales, ocu
pando un mlnimo de espacio en el terreno, -
obedeciendo a lo que podría llarnarae el es
pacio privado familiar sin contar can un es 
pecio privado individual. 

El patio es una prolongación de la ca
lle que siempre eatú abierto, ahí lavan, -
juegan los niílos, conviven, etc. y su vivie~ 
da es•propiamente un lugar pera cocinar, c~ 
mer y dormir que está relacionada con el p~ 
tia y éste a su vez ae conecta con la calle. 

Por otro lado cuentan con una serie de 
espacioa sernip6blicos urbanos, como es la -
zona de asambelss, oficina de la asociaci6n, 
dispensario, escuela primaria, etc; que fu! 
ron generados por los mismos pobladores y -
son controlados por la misma ssociaci6n de
colonos, 

./ 

1 •• 



RESPUESTA AL MEDIO ECONOMICO 

De acuerdo al estudio socioeco 
nómico que se llevo a cabo en la : 
colonia, tenemos que de los 1800 -
habitantes.de la colonia 874 habs. 
son niños de 0-13 años¡ teniendo -
que el 48% de la población son ni
ños y el 52% son jóvenes y adultos. 

De éste 52% tenemos que: 

solo el 25% es económicamente scti 
va y el 27% es economicamente inac 
tiva, así pues en cifras totales -
el 25% es P.E.A y el 75% es P.E.!. 

De· la P.E.A. unicamente el 11% 
recibe sueldo fijo de 1 a 1.5 ve-
ces el salario mínimo y el restante 
14% ro tiene sueldo fijo. 

Ast p'tles, al no tener acceso a 
ningún crédito se plantea la creac
c i6n de una cooperativa de vivien
da. 

RESPUESTA AL MEDIO FIS!CO 

Teniendo en la zona un terreno 
bastante accidentado en donde los 
rangos de pendientes van del 5% -
hasta 83.3%, predominando en la zo 
na de 10% el 30%; se tratará de .: 
aprovechar el terreno mediante de~ 
niveles, plataformas o semienterran 
do le vivienda dependiendo del ces;, 
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Por otro lado se cuenta en la zona con pin.
dra, grava, y arena y se tratarán de aprove 
char al máximo para la reducción de costos~ 

El material por su parte deberá reunir 
las características de aislamiento acústico 
V térmico;, resistencia a la humedad al --

' 1 
fuego, durable, de ~HJjo mantenimiento, los-
materiales a emplear deberán de ser de fá-
cil transportación y construcción y con el
mínimo de personal.~ara su realización, etc. 

Por otra lada en cuanto a lo techumbre, 
se prevee manejarla con diferentes inclina
ciones para evitar el uso de impermeabilizan 
tes en el casa de ser lasa plana y a su vez
el posible acGm~lo de agua en la misma, pu
diendo con el maneja de techos inclinados -
captar agua de lluvia para que sea aprove-
chable. 

' 
En cuanta a la orientación, est~ debe-, 

ra ser de tal forma que se pueda aprovechar 
al m&ximo el ssolesmienta en las viviendas, 

·ya que es una zona un tanta fría, a la vez
que tengan una mayor iluminación al interior 
de la vivienda, 

. ,. 
... -

;··.-' ··'' .. <· __ : 



@ P:rogr~m~, Arquitectónico y 
Descr11P)CTJ!Dlt1t del Provecto ..... tY 
Para el programa de vivienda se como comercio familiar; basicsmente atendido 

realizaron las encuestas por familia por las "amos de casa" y que por tanto esta 
para establecer rangos, de modo que rá en relación con la cocina y el estar-co: 
se pudiera llegar a conformar los - mer, y que tambi6n podr6 ser utilizado como 
diferentes prototipos de vivienda,- espacio alcobable. El prototipo,C, al estar 

, tomand~ en cuenta las tendencias de al fondo del lote ~o contiene el espacio de 
crecimiento. comercio, en su lugar se propone un estar -

alcobable. 
Se plantean tres prototipos de

vivienda que están en función de.-
las características de ceda familia 
analizadas de acuerdo a composición 
familiar, actividad productiva, pa
peles de los miembros en la estruc
tura familiar, edades y sexos. 

Dos de los prototipos, 8 y C, -
responden a las necesidades de una
fami lia nuclear con un promedio de 
custro miembros, y con tendencias a 
crecer en términos de hijos o en -
términos de parientes no cercenas -
llegan de la provincia¡ el otro pr~ 
totipo, que seria considerado corno 
el de la vivienda A, responde al ti 
po de Familia conocida corno amplia: 
da, donde encontrarnos hasta dos pa
rejas de padres¡ pudiendo ser estos 
parientes cercanos o lejanos. 

Les primeras dos viviendas (8 y 
C) ,se dif,¡?J.'encían basicemente en que 
una de ellas (B) estará ubicada al
frente del lote y que contará, spr~ 
vechando su ubicación en el mismo, 
con un especia que pudiese servir -

77 

· Estas dos propuestas están desarrolla-
dos en un máximo de 72 m2. construidos apro 
ximadamente, considerando hasta B miembros
por familia y 9 rn par habitante. 

El prototipo A dará cabida hasta a 12 -
miembros donde se podró ubicar a las fami-
lias ampliadas teniendo un 1total de hes ta -
110 rn2. construidas aproximadamerte. 

En cuanto a la organización por manza
nas se propone manejar espacios de transi-
ción o sernipÚblicas que propicien la convi
vencia e lo interno de ellas, impulsando con 
ésto la participación política de los colo
nos en su organización y con ello la demo-
cracia de ba!le. 

' Por lo tanto, se propone le ruptura con 
el concepta de división por lotes en cuanto 
a lo espacial, es decir se planteo ubicar -
las viviendas respetando al máximo los lotes 
pero rompiendo con las divisiones entre ellos 
y propiciar li circulación a través de la -
manzana en el sentido transversal pera cor-
ter camino y volver comunitario ese espacio 
interno. 



Para concretizar los conceptos 
manejados anteriormente, nos prop~ 
nemas desarrollar 2 manzanas, una 
de ellas está ocupada por vlvien-
das en la totalidad de los lotes¡ 
y la otra está ocupada en parte -
por los espacios de gestión, pro
ducción e intercambio, propuestos 
como proyectos complementarios al 
Programa .ge Vivienda. 

En éstas dos manzanas, se mos
trarán los diferentes prototipos -
de vivienda, su relación entre -
ellos al conformar espacios comuni 
tarios y su relación con la calle
en los diferentes tipos de viali-
dad propuesta (vehicular, vehicular 
controlada y peatonal). 

A partir de los análiais de -
las encuestas se determinaron los 
tipos de vivienda que correspondían 
a cada familia de las 2 manzanas: 

Por otro lado, habiendo hecho
una comparación en el costo de los 
procedimientos constructivos tradi 
cionales, nos encontramos que 1 rn: 
de techumbre a base de losa de con 
creta armado andaba a razón de 25TIO 
pesos y que el de vigueta y bovedi 

·lla costaba 2000 pesos; por tenta
se tuvo que recurrir a sistemas de 
techumbre más baratos y que no im
plicaren materiales que estuvieran 
supeditados al fenómeno de la ofer 
ta y la demanda, dentro de éstos~ 

·sistemas se comenzó a estudiar la 
posibilidad de aprovechar los tam-
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boa que actualmente se usan en el almacenaje 
del agua, pero se encontró que no serían su 
ficientes. 

Dentro de las opciones constructivas que 
existen, está la de fabricar la techumbre -
en la colonia, aprovechando la organización 
que ya se tiene para la fabricación de pie
zas del sistema de bóvedas cilindricas de -
ferrocemento. Esta opción según cálculos re 
sultó la más barata, a razón de $350.0C el
rn2. de techumbre. 

'·' 

~ ' 



, La forma de la pieza es la de bÓ 
veda cilíndrica que fu& la más reco: 
mendable va ,que transmite las cargas 
a la sección de la pieza que funge -
como vigueta, de forma m6s directa, 
en la forma de arco. 

En cuanto al tamaño, se eligie-
ron piezas de un m6ximo de 4 mts. DO 
(aeg6n se requiera) y de 50 cms. de 
ancho, por su fácil maniobrabilidad 
(pesan 66 kg). 

En cuanto a la impermeabiliza-
ción se consideró el de jabón, alum
bre y agua, ya que dentro de los que 
ha experimentado el Instituto de ln
genieria, es el más económico y de ~ 
buenos resultados. 

Por otro lado, en la zona se cuen 
ta con bastante piedra que será uti-
lizada en los muros junto con el ta
bique de cemento, que de hecho han -
venido almacenando para construir -
sus viviendas y que lo venden en una 
tabiquera cercana. 

La cimentación es casi innecesa
ria, el terrena· tiene una resisten-
cia de 10 a 12 tons. de modo que los 
muros se desplantarán donde se en-
cuentre la capa de piedra, que nunca 
está a más de 60 cms, de profundidad 
en la zona, 

Para ahorrar los refuerzos vertl 
cales, se usarán traslapes en las es 
quinas y el uso del concreto armada: 
será unicamente en los cerramientos 
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V en los firmes de piso, 

Las cadenas de cerramiento que así lo re 
quieran, se dejarún ahogadas las anclas parñ 
fijar las techumbres, que serán inclinadas -
para evitar el uso de entortados para la im
permeabilización, yo que la precipitsción -
anua 1 es de 1 O'• O mm , , se propon en e 1 uso de 
canalones para encauzar las aguan meteóricas 
y almacenarlos en la pileta que dará servi
cio directo a la cocina de cado vivienda. 

En cuanto al oisteme oanitarlo, se propo 
ne el sanitario ner6bico o clivuo que basi-
camente es uno c6moro de fermentación de de
sechos orgánicos, que es empleeco cuando el 
uso del ague oe confina el cuerpo humano y -
no al caílo, Adem6o de que en terrenoo pedre
gosos como el del Ajusco es imposible meter
el sistema de albaRoles para deohacerse de -
las aguns servidas. 

Con éste sistema se evita la contamina-
ción del monto freótico y la utilización de 
los desechos como fertilizanteo al cabo de -
un año, lo cual es provechoso para aquellos 
terrenoo donde eo posible sembrar hortalizas 
que sirvan para el consumo familiar. 

Se propone la alimentación de agua a par 
tir de su almacenamiento en la parte más al: 
ta de la colonia y de ese modo aprovechar le 
gravedad para eu distribución. 

De lo parte alta se·distribuye a la zona 
1 .gracias a un tanque elevado, el cual ali-
mentará s otro tanque elevado que estará a -
05 mts. más abajo, y éste Último alimentará 
a la zona 2. La alimentsci6n a las viviendas 
se hará a base de tubo P.V.C; que irá bajo -



la vialidad peatonal para no tener 
que excavar.en la piedra, al lle
gar la alimentaci6n a las vivien
das es posible, de no haber posibi 
lidadea econ6micas de alimentar : 
cada mueble¡ alimentar s6lo la pi 
leta de almacenamiento y cuando : 
ae pueda aprovechar el muro húme
do para la instalación a base de
tubería de cobre para cada mueble. 
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· MANZANA ? • 

LOTE FAMILIA NO. DE MIEMBROS VIVIENDA 

1 Camacho Angeles 4 B 
' 2 Domingo Games 4 c 

3 Andrés Xolitl 5 e 
4 -------
5 González Martínez 3 e 
6 Pérez Luna 6 B 
? Garcl.a Palacios 5 B 

10 Zavaleta Velázquez 8 A 
11 ' Nuliez 6 8 
12 LÓpez Prado 2 e 
1? Salazar Garda 3 e 

MANZANA B. 

LOTE FAMILIA NO. DE MIEMBROS VIVIENDA 

2 Melchor Bautista 1 e 
4 Durazno Alvaro Flores 6 e 
4 Fresno Cortés Aguilar 2 e 
5 Aguilar de Cortés 8 B 
6 Durazno Domínguez Silva 3 8 
6 Fresno Aredondo Galindo 1 e 

10 Ramírez Garc i.a 2 8 1, 
11 Ruiz Espinoza ? A 

' 12 González 3 A 
13 Chávez Vda. de Segura 1 e 
14 Izquierdo Flores 5 8 
15 García Garda 5 8 
16 Vil legas Hernández 2 e 
17 Diaz Acevedo 4 e 
19 Sarmiento Chao 4 8 
21 Ram!rez Drtiz 4 8 
22 '" Vargas Angeles 9 A 

·-·-· ,. 
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. 23 Ortiz Guzmán - ? B 
24 Saravia 8 B 
25 Diez Mata 1 e 
26 Fuentes Barrientos ? 8 

'.,· 27 Sierra Castrejón 7 19 

i..', ·, 
' 
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analisis de costos vivienda ~~ B 
M A T E R 1 A L M A N O DE O B RA 

c o N e E p T o MATERIAL MANO DE omA C A N T 1 D A D PRECIO CANTIDAD PRECIO 
--==-·-- - -- ---;·=:..::::= . --

LIMPIEZA - 10.23 m1 - - 56 ·ºº m' $572 .80 

TRAZO Y LIMPIEZA $7 .97 m' 7. 29 m1 43.00 m1 $342.71 43.00 m1 $313.47 

EXCAVACION - 183. 11 rr~ 1 - - 6 .4o nr $1, 171.20 
1 

CIMIENTO $1,358.78 m1 720.90 m' 1 6 .4o nr re ,696 .20 6 .40 m' $4,613.75 

IMPERMEABILIZACION $23 ,09 mi 36. 02 mi 43 .00 ml $993.30 43.00 mi i1 ,548 .85 

GADENA DE DESPLANTE $1,687 .5o rrr 234 .56 m1 45 .20 ml $2, 750 .00 45 .20 mi !r382 .33 
¡ 

TUBER 1 A $854.29 mi 673.90 ml ¡ 1. 00 mi $854 .29 1.00 mi $673 .50 ' 

-
1 MLRO DE PIEOOA $1,358.78 m1 720. 90 m' 1 32.67 nr $44 ,390.36 32;67 rrr $23 ,551 .80 

MLRO DE BLOCK $222. 48 m1 16-6-:fJ~I 115 .91 m1 $25, 785. 43 115,.91 m1 $19,339.07 
j 

FIRME DE CEMENTO $149.50 m1 400. 11 nr 46 .20 nr $6,940.00 46 .20 m1 $18,480.00 
• CADENA / CERRAMIENTO $1 ,687 .so nr 234 .56 rrr 2. 76 nr $4,657.50 2. 76 rrr $647 .40 

TAPANCO $901 .80 rrr 24 .64 rrr 30.97 nr $27 ,928.75 30.97 m1 $763.41 

CUBIERTA $325. 00 m1 311. 00 rrr 55.30rn1 $17,992.00 55. 30 m1 $17,216.00 

$89,273.61 $141,330.54 

LOTES TOTAL: 1 

HERRERIA / VIOOIO $92,000.00 $89 ,273.61 
. 

CMPINTERIA $15,600.00 $157,900.00 

CLIVUS $32,000.00 

SANITAA !O $3,500.00 $247, 17~.61 material 
. . 

HIOOAULICO $6, 100.00 $141 ;330.54 mano de.obra . 
ELECTR reo $8,700.00 $388 ,504. 15 -

• $157,900.00 

-
1 

'' 

1 
1 i 
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Actueimente existe en la colonia 
un área que funciona como zona de -
reuni6n. En ésta se desarrollan las 
asambleas generales donde se deci-
den las acciones ó las jornadas s -
realizar psra el mejoramiento de -
los espacios y la exclusión 6 incor 
poración de miembros de la ssocis-: 
cl.ÓFl de colonos. 

Hace un año, ésta área estaba to 
davia cubierta por una lona que has 
ta cierto punto cubría de las llu-: 
viaa y del aol (las asambleas ae -
rea !izan despues de la jornada de -
trabajo dominical, 6 sea a las 12:00 
p 'm , ) 
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Pero actualmente éste evento ea desarro 
!lado en un área totalmente expuesta al me: 
dio natural; por ello proponemos el mejora
miento de éste espacio y que ello permita -
mejorar la participaci6n de los asociados. 

Se propone entonces éste espacio consi
derando 0.5 de m2. por peroona y una perso
na repreoentante de cada una de las 380 fa
milias, tenemos entonces: 

380 x 0.5 m2. = 190 m2, cubiertos 

Anexa a la misma área dedicada s las 
aaambleas, existe actualmente una construc
ci6n a bose de lamina de cartón asfaltico y 
modero que eo utilizada para archivo y or!
cina de loe reoresentantes de la asociaci(1 1 

se propone entonces un área que sirva d~ -
oficina de administración junt¿ con un 6rr1 
dedicada o ~rnla de juntas pera los coort'..n 
dores de manzana, que son 1 por manzano y : 
son 22 manzanas. Por tanto ae considero un 
total de 35 m2. para las áreas administrati 
vtrn, aproximotlamentr:, 

Por otro iado se proponen áreas de ta-
lleres que puedan aglomerar B la gente inte 
resada en asociarse para desarrollar traba: 
jos en equipo, ya sea para venderlos o tra
bajos que ésten relacionados con las coope
rativas de vivienda por ayuda mutua en las 
manzanas. 1 

Eatoe talleres son bseicamente 2: 

Taller Herrería •••••••••• ,, •• 60 m2. 
Taller de Carpinteria,,,,,,,, 60 m2. 

V con el fin de complementar y mejorar
el área de almacenamiento de materiales se 
propone una bodega de 50 m2. 



En base a establecer vínculos 
de producci6n entre las familias -
también se propone un área corno ta 
ller de costura que puede servir ~ 
para repar: ropa vieja que se.haya 
logrado recolectar y vende~la a lo 
interno de la colonia o incluso a 
otras colonias o que se pudieran -
hacer contratos de costura a desta 
jo y que participaran las personas 
interesadas. 

Taller de Costura •.•. 100 rn2. 

Dentro de las demandas que -
primero se tenían estaba la de un 
proyecto para un consultarlo médi
co, que cumpliera los requisitos -
que impone la 5.5.A. para poder r~ 
gistrarlo y solicitar los servicios 
de un médico a dicha secretaría. -
Este consultorio médico es de las
que ae conocen como de primer can
tee to y tendrá 60 mts2. 

Anexa a la zona donde se pro
ponen estos proyectos complementa
rios existen 3 accesorias que están 
propuestas corno cooperativas de con 
sumo y que básicamente podrán ser-
vir para el abasto de productos de 
consumo cotidiano y serán adminis-
trados por los colonos. 

Par otra lado ea la calle, -
f re n t'e a la zona de as a m b 1 e as , des -
pués de éstas se dan actividades de 
intercambio del tipo tianguis infor 
m!ll ya sean pequeños puestecitos o-· 
incluso en camionetas vendiendo fr~ 
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tas, carne, ropa, juguetes, etc. 

Por tanto se propone un área donde pueda 
realizarse éste evento relacionado con el -
área de la cooperativa de consumo y en la -
calle que se propone para uso peatonal den
tro de las 6reas que conformarán el conjun
to de gestión, producción e intercambio, se 
proponen 15 puestos y se necesitan 10 rn2. -
de plaza por puesto ésto nos da un total de 
150m2. para área de tianguis. 

Para terminar con la lista de proyectos
cornplernentarios, se propone un área de jue
gos para niílos en el mismo lugar donde coti 
dianarnente se da 6ste evento considerando = 
un firea de 1,6 rn2/nino y que son 741 nlílos 
de entre 1 y 12 años de edad. 
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EL SANITARIO CLIVUS. 

Los desperdicios humanos (excr~ 
mento s y 'ar in a ) se me z c 1 a n con 1 a -
basura de la cocina (cáscaras, pa-
pel) y se convi~rten lentamente en 
abono en forma de tierra negra. 

La combinación de los desperdi
cios humanos con ia basura orgánica 
de cocina y jardín, se transforman
con el tiempo (uno a tres años) en 
abono. 

Los conductos de aire y el tubo 
de ventilación hacen que no haya me 
los olores. 

El tipo de recipiente tiene una 
inclinación de 30° para facilitar -
el deslizamiento de los desperdicios 
y llevarlos a una cámara baja, de -
donde deben ser removidos una vez -
por año. 

Para facilitar la descomposición 
inicial, se requiere introducir y -
colocar en el piso, antes de sellar 
las tapas de los recipientes, una -
cama de 10 cms. de espesor de hojas 
secas y aserrín o tierra de 5 eme.
de espeso!'. 

Esta capa absorbe los desperdi
cios humanos líquidos, ningún otro 
líquido debe ser puesto en el clivus. 
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Al inicio de la operaci6n es posible -
que aparezcan moscas, por lo tanto todas las 
entradas y salidas de aire deberán estar 
provistas con una malla mosquitera. 

Cuando no estén en uso, las tapas del
basurero y del sanitario, deberán estar siem 
pre cerradas. 

Se pueden introducir desperdicios huma 
nos sólidos y líquidos, papel higiénico, _7 
grasa, desperdicios de cocina vegetales, -
c6scaras, carne, huesos, etc. 

NUNCA deberán echar latas, vidrio, plás 
tic o, maderas, metales, jabón, pinturas, me-
dicinas, detergentes y cartón. -

MATERIALES: 
Bloques de concreto e~tre 100 y 130 
Placas de cemento refor2ado con -
alambres o varillas 7 m , con espe 
sor de 3' cms. -
Bultos de cemento 5 
Baldes o cubetas de plástico 2 
Triplay 1 placa de 1.00 m. x 2.00 m. 
Tubo de ventilación 10 cms. de diá 
metro 350 cms. -
Tela de mosquitero 40 x 50 eme. 
Tubos de P.V.C., asbesto o bambú., 
placas de metal delgado diámetro -
10 cms, 5 mts. 



FORMA DE HACERSE: 

La excavación es de 1.50 X 3.60 
m. con una profundidad 1.40. En t! 
rrenos muy duros se hace escalona
do, 

Sobre el piso de concreto (de ':" 
5 cms. de espesor) de la parte mas 
baja de la excavación se pone la -
primera hilada con 4 bloques incl! 
nadas por dentro unos 2 cms. Des-
pués en la segunda hilada solamen-
te hay que inclinar 2 bloques, tam 
bién unos 2 cms. Además se constr~ 
,yen primero, los firmes de abajo. 

Con los bloques inclinados se
forman dos columnas de "dientes" -
por adentro, que luego sirven para 
agarrar las placas verticales de -
separación. 
Las obras de los pisos y paredes: 

1,- meter el piso de cemento -
aba jo , 

2.- colocar las hiladas 1 y 2, 
más cuatro firmes de cemeQ 
to. 

J.- colocar las hiladas 3, 4, 
5 y 6¡ meter el piso de c~ 
mento alto. 

4.- colocar las hiladas 7 y 8, 
y meter el piso inclinado. 
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Después de acabar los muros se colocan 
desde arriba las plecas de separación. Ahp
ra placas o losas se colocan con cemento-ar! 
na para que no entren insectos. 

Es importante que haya un buen escape -
en el tubo de ventilaci6n, por eso se pinta 
de negro. 

La cubeta de la basura es d~ plástico, 
se le ha quitado el fondo. Para fijarla a -
las placas de concreto hay que pegar o cla
var trocitos de madera a sus bordes. Se les 
colocan dentro de los marcos de madera -de 
2 x 5 cms. de espesor-, que son las cimbras 
de las' placas, par¡1 después formar la9 losas 
de concreto1alrededor de la cubeta. 

Se construye la taza formando parte de 
la losa, usando dos cubeta3 de plástico -ca 
mo moldes- para darle forma. Las varillas de 
la losa se doblan hacia arriba. V después· -
se llena el vacío entre las cubetas, tapan-. 
do las varillas con concreto. Encima se po
ne un asiento de madera con una tapa. Las -
tapas de las cubetas de la basura y de la -
taza deben cerrar muy bien. 
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