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PRESENTACION 



El presente trabajo se desarrolló en el barrio de Te
pito en un momento coyuntural, en el cual adquirió una 
gran relevancia política y un valor histórico que se pro
longó a lo largo del proceso de Reconstrucción ya que 
a través de la vinculación popular se rebasó el carácter 
académico del tema, al tener una práctica del quehacer 
arquitectónico y solucionar la situación emergente de vi
vienda antes que el propio Estado, con un diseño par
ticipativo sostenido y avalado por el AUTOGOBIERNO 
ante el organismo estatal de Renovación Habitacional 
Popular. 

Este es un ejemplo concreto de los lineamientos fun
damentales en los que se basa el modelo académico del 
AUTOGOBIERNO, no sólo es "La Democratización de 
la Enseñanza" y "La Vinculación Popular" como el dis
curso vacío y sin fundamentos; es el poder articular la 
teoría del conocimiento con el diseño arquitectónico den
tro de un contexto socia! en la producción capitalista del 
espacio, agregando a esto las condiciones de emergen
cia de 1985, que determinaron el planteamiento del tema. 



CONVENIO DE TRABAJO 



FACULTAD DE .ARQUITECTURA. 
A U T O G O B :t E R N O. 

Ls Facultad de Arquitectura Autogobierne, a trav6s de la 
~ensi6n Universitaria desarrolla un conjunto de actividades de 
apoyo y complemento acad6mico que permiten, llevar el conoci.mie~ 
to critico de la Universidad a capas de 1a poblaci6n de escasos
recursos que demandan asesor1a t6cnica y soluciones constructivas 
a sus necesidades de vivienda y equipamiento. 

En es.te aspecto al Autogobierne ha reunido ya una ¡;rau ex
.periencia y ~antiene v1ncu1os con comunidades popu1ares, cBlllpesi
nas y sindicatos a los que se les est~ realizando estudios y/o pr~ 
yectos urbanos arquitect6nicos, los cuales estfui en diferente grado 
de avance¡ esto nos permite afirmar que solamente la vinculaci6n -
del trabajo acad€mico con las demandas y las necesidades populares 
otorga una perspectiva s6lida de trabajo educativo y formativo en
la Universidad,de ah1 al inter6s que manifiesta la Facultad en lo
grar la sistematizaci6n de estas experiencias. 

COlNENIO DE COLAllORACION ACADEMICA Y DE EXTENSIOU UNIVERSJ.TARIA: 

Convenio que suscriben por una parte:Las coordinacioses de: 
Extenai6n Universitaria, Temas y el grupo d~ traba.jo del. Ta1ler ? 
que en adelante se denominará:Coordinaci6n Acad€mica. 

Y por otra parte la Comis16n de representantes de:. 

La zona de TEPITO. · ·· 

1.- DECLARACIONES DE INTENCIONES. 
1.1. La eoordi.na.ci6n Acad~mica declara estar dispuesta a participar 
en un programa ~e colaboraci6n acad~mica que consistir~ en la ase
sor1a t6cnica para 1a e1aboraci6n de un Plan de Desa:rro1o Urbano -
1.u-q~tect6nico qu~ contenga 1os siguientes a11Pectos: 

FACULTAD DE AR'?_UJTLCTURA 
A U T O G O B I E R N O • 

Roja No. 2 

Estudios necesarios para la de!inici6n en la zona acerca de los 
programas de vivienda en relaci6n a: Vivienda llueva, l!ejoramiento
y Rerr.odelaci6n. 

Los proyectos arquitect6nicos necesarios para la atenci6n de los 
progre.mas de vivienda antes mencionados. 

1..2. La Coordinaci6n ,\cad€mica declara EU interés en montar u;-, Ta

! ller uuiv•:rsita!'.'io de Arquitectura, cuya activid.ad seria la a~eso
ria ti!cnica de Proyectoz. Dicho t:iller funcion.:tr1a ".!n far=:~ c:rutu};, 

ta.,y e~peCificando su :for;na de trabajo. 

1.3. Le Comisi.6::i de re;1re:;enta..r¡tes decl.ara t:St.h.r dispuesta a p.:u-t.!_ 

cipar eti dicho p~oe;r=a de colaboraci6n acaC.éo:).ca mediante ¡:artic~ 
paci6n activa, mnnifcstando sus necesidades y propuestas. 

2.- EL TFJ..Bt,JO. 
2.1.. La Coordir.aci6n Académica declara que el convenio d" col:>~or:;_ 

ci6n aca/lémica y de :Extensi6n Universitaria co!lsistirá en la pres ... -:_: 
taci6n de: 
El conjunto de planos ejecutivos necesarios que permitan la realiz!; 
ci6n de los correspondientes proyectos. 

2.2. La coordinaci6n Académica declara que dad.a su condici6n a~ad~ 
mica el progra.~a de colaboraci6n estará limitado en un tiempo de un 

año de duraci6n de acuerdo con el calendario Escolar de la Faculta~ 
de Arquitectura AutoBobiorno. U.N.A.U. 

2.3, ~b~s po.rtea convienen en que el proyecto final podr~ ser ut~ 
1izado unicamente por la UNION de Colonos de la Zona de TEi'lTO, a
trav~s de sus 6rganos de decisi6n que se mencionan al final de este 
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FACU1,TAD DE ARQUITECTURA 
A U T O G O B I E R N O 

Hoja No. 3 

Conve~io.Por tanto el Proyecto no poé!.rá ser utilizado ni en su tot~ 

lidad, ni en sus partes con objeto de lucrar o comercializarlo con 
alguna Instituci6n o persona Fisica ya sea pública o privada. 

TRANSITORIO: Las partes de que constarán los proyectos serán espec.!_ 

ficados en un docU!!lento que se entreg~ a la Ccmisi6n de represe~ 

tantes como Plan de Trabajo. 

3.- FORl.:A DE TRABAJO. 

3.1. La Coordinaci6n Académica se compromete a entregar a la Comie 

si6n de r~presentantes en los plazos fijados por el Prosra:na anexo~ 

las alternativas de proyectos de vivienda. 

3.2. Ambas partes convienen que la aprobaci6n final de los proyec
tos será de común acuerdo mediante presentaci6n ar:iplia J colectiva 

del mismo. 

3.3. Ambas partes conviene.en que las correcciones preliminares a 
la presentaci6n y aprobaci6n final, serán realizadas por ~ comisi6n 
de representantes nombrada en el entendido de que las alternativas 

propuestas surgirán de las necesidades planteadas a los grupos de 

trabajo a través de encuestas y pláticas constantes y permanentes
con los usuarios en general. 

TRANSITORIO: Los alcances definitivos del proyecto asi como fechas 
de entrega, serán especificados en funci6n del avance y desarrollo 

del trabajo,y serán anexados al presente Convenio en un documento

aniil<o que se presentaNi en un pla.rn no mayor del 18 de líovie1tbre de 

1985 bajo el titulo de Plan de Trabajo. 
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INTRODUCCION 



El proceso de industrialización acelerado que algu
nos paises de América Latina -entre ellos México- han 
experimentado a partir de los eños 30's, se halla estre
chamente ligado al proceso de concentración de la po
blación en algunas ciudades, la relación de ambos 
procesos es provocada por la gran demanda de fuerza 
de trabajo por parte del desarrollo industrial, lo cual ge
neró un alto índice de migración campo-ciudad de in
dividuos que buscan insertarse en el proceso productivo. 
La concentración masiva de la población en la Ciudad 
de México generó un incremento considerable del dé
ficit de vivienda, que comprendía desde la construcción 
de vivienda nueva hasta la rehabilitación y mantenimien
to de las existentes. 

La alta densidad de población en las vecindades del 
centro de la Ciudad se traduce básicamente en una so
breutilización espacial de vivienda que se refleja en el 
hacinamiento que prevalece en la misma, lo cual, junto 
con el congelamiento de rentas que se da a principio 
de la década de los 40's trajeron como consecuencia 
el deterioro físico de los inmuebles, fenómeno que se 
agudiza constantemente y que prevalece en la 
actualidad. 

Dentro del contexto de hacinamiento, carencia de 
mantenimiento, deficiencia de espacio y malas condi
ciones ambientales de la vivienda así como la baja ren
!abilidad que el uso habitacional representa para la 
'!ldustria inmobiliaria, se dan los días 19 y 20 de Sep
tiembre de 1985 dos movimientos telúricos que vinieron 

a poner en crisis total al ya grave problema de la vivien
da en el Distrito Federal y especialmente en el barrio, 

. pues como consecuencia inmediata, los sismos provo
caron el derrumbe de un número considerable de ve
cindades en otros casos, afectaciones de consideración 
en el sistema estructural y daños menores en los inmue
bles de uso administrativo y de educación. 

Ante tal situación de emergencia. los damnificados del 
terremoto se organizan presionando al gobierno para ob
tener una solución a su problema. La necesidad de una 
respuesta inmediata y/o de ayuda, permiten la partici
pación de la Facultad de Arquitectura AUTOGOBIERNO, 
iniciándose un trabajo conjunto entre damnificados y 
nuestra institución académica, pues se requería de ac
ciones de solución concretas. las cuales no pudieron es
perar hasta la maduración de los lineamientos y 
estrategias políticas del Estado para solucionar el pro
blema de la viv:enda de los afectados por el sismo. Den
tro de esta perspectiva, se desarrolló el presente trabajo, 
en el cual integramos los siguientes aspectos: 

A) Un análisis general de las polít;cas y estrategias ur
banas y de vivienda por parte del Estado dentro de 
nuestra zona de estudio, con la intención de diag
nosticar y pronosticar las tendencias y objetivos de 
éstas así como sus repercusiones en el barrio de 
Tepito. 
Este análisis lo realizamos en tres escalas de 
acercamiento: 

A.1) REGION: Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México. 

A.2) ZONA: Centro de ta Ciudad de México. 
A.3) LOCALIDAD: Barrio de Tepito. 

Considerando las condiciones económicas, políti
cas y sociales del país en los momentos históricos 
más relevantes de su desarrollo económico. todas 
ellas se reflejan especialmente desde la conforma
ción del barrio y durante e! proceso de inyección 
de capital (manifestado en el equipamiento e 
infraestructura). la cual ha determinado fa alta ren-



tabilidad del suelo en el lugar. lo que se contrapo
ne al alto grado de deterioro físico de las viviendas. 
8) La descripción y análisis del proceso de vincula

ción del AUTOGOBIERNO con los damnificados del 
sismo durante la reconstrucción, resaltando las po
siciones políticas y estrategias del Estado, de la Fa
cultad de Arquitectura AUTOGOBIERNO y de los 
mismos usuarios. 

C) La respuesta arquitectónica a la problemática que 
abordamos, solución planteada a través del diseño 
participativo, generando espacios adecuados a las 
necesidades reales de los usuarios y que además 
respondan a las condiciones económicas, políticas 
y sociales que imperaron en esos momentos. 

Esta propuesta de solución incluye un análisis ti
pológico de la vivienda como elemento aislado así 
como su agrupación bajo el esquema de 
"vecindad". 

Con dicho análisis, se soporta la propuesta especial, 
con el fin de rescatar las características peculiares 
de las vecindades y las relaciones sociales que de 
ellas se derivan, así como también el carácter de 
"Barrio Popular" y su identidad cultural en vías de 
su revaloración y su rescate. 

·'; r, 
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CRECIMIENTO HISTORICO DE LA CIUDAD 

DE MEXICO Y EL BARRIO DE TEPITO 



1. 1. CONFORMACION DEL 1 BARRIO 

La Ciudad de México que conocemos hoy tiene sus 
orígenes desde el siglo XVI cuando los mexicas fundan 
sobre un islote la doble ciudad Tenochtitlan-Tlatelotco. 
Con traza rectangular a base de dos ejes que forma~an 
tas cuatro grandes avenidas y entre ellas zonas hab1ta
cionales o Teocallis y sus subdivisiones menores :os Ca
pulli o grupo de casas y los Chinancalli o casas cercadas 
(conocida por los españoles como barrio).' 

Las estructuras de los barrios eran parcelas iguales 
enmarcadas por los canales. tas calles cortadas por tas 
grandes arterias de circulación y una plaza que servía 
como mercado. 

A la llegada de los españoles en 1519, los mexicas 
estaban en un momento de transición entre el Comu
nismo Primitivo y el Modo de Producción Asiático, don
de se tenía por un lado, la cooperación de productores 
directos fundada en los esfuerzos comunes de parien
tes y amigos y por otro, relaciones directas de explota
ción y servidumbre económica, basado en la 
dependencia general de las comunidades locales con 
respecto a la unidad superior. 

Los españoles construyeron en T enochtitlán su ciu
dad en el año de 1524 utilizando la "Traza de Cortez" 

1 "La vida cotidiana de los aztecas en vísperas <le la conquista". 
Jaques Soustclle. Ed. F.C.E. p.225. 

que mantenía las cuatro avenidas principales. pero de
saparecen dos grandes Teocallis por el peligro que re
presentaban por su organización política y económica. 

Los españoles dividen a blancos de indígenas segre
gando a los segundos, ya que tienen prohibido asen
tarse en el centro, dejando a los barrios periféricos al 
núcleo, et problema de alojar tal pablación. 

Les barrios son: 

- TLAOUECHIUCAN (Santa María Cuepapan) al NE. 
- ATZACUALPA (San Sebastián Atzacuatco) al NO. 
- TEPEPAN-XOCHlMILCO (San Pablo Zoquipe} al SE. 
- Se desconoce el nombre mexica (San Juan Moyotla) 

at so.2 

La parte norte donde se ubica T epito es el área don
de hay más asentamientos indígenas, par la cercanía al 
importante mercado de Tlatelolco que está rodeado de 
Chinancallis. 

Dicha traza está delimitada -por lo que hoy 
conocemos-: 

- Al Norte: Manuel González. 
- Al Sur: Fray Servando Teresa de Mier. 
- Al Este: Anillo de Circunvalación. 
- Al Oeste: Eje Central Lázaro Cárdenas (plano 1). 

Tepito quiere decir en náhuatl "cosa peque!'la" o 
"poca cosa", Tepitoyotl es "pequeñez". En la historia 
de México es la pequeñez de un barrio indígena fuera 
de la Traza en que vivían los españoles en el Virr~inato. 
Lugar hecho de residuos. lugar desaparecido y 
nostálgiado, lugar de las afueras de Atzacualco. Lugar 
de las afueras de la parcialidad parcialidad de Tlatelolco. 
A mitad de dos calpullis, el primero en la parcialidad-de 
Atzacualco, llamado Zacatlán. que comprendía las ca
lles de Héroes de Granaditas y Toltecas, lugar que des
de su fundación queda caracterizado como barrio de 
comerciantes y artesanos ya que es uno de los siete chi
nancallis que rodean a Tlatelolco. donde se realizaban 
esas actividades. 

~ lbid p. 26 6 
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Ya para 1803 la Ciudad de México. a pesar de la pre
sencia de varios canales. había perdido su carácter de 
villa lacustre y de ciudad fortaleza. Muchas de estas 
obras sólidas y masivas tuvieron que ser derribadas con 
el tiempo y en su lugar fueron surgiendo tas fábricas de 
dos o tres niveles de los señores del momento; se su
primieron los jardines y los sembrados, se formaron ma
cizas manzanas y, no pudiendo contener el crecimiento. 
éstas se extendieron a los barrios periféricos. Las gran
des extensiones conventuales se ven afectadas también 
por esta presión y ceden terrenos para las nuevas 
habitaciones. Esta solución tuvo su mayor auge en la 
etapa porfirista. 

B 



1.2. TRANSICION DEL FEUDALISMO 
AL CAPITALISMO 

La época de Porfirio Díaz (1880-191 O) se puede con
siderar como una etapa con bajo o nulo desarrollo, ya 
que el "feudalismo industrial" porfiriano hizo de México 
un pueblo de contrastes, pues aunque se dio un gran 
impulso a la economía tanto en la agricultura, comercio, 
minería e industria manufacturera, éste fue con capital 
extranjero, que aumentó paradójicamente nuestra de
pendencia más que lograr el desarrollo económico del 
país, configurando el origen incipiente de dos nuevas 
clases sociales en la historia de México: la burguesía y 
el proletariado. 

Este "desarrollo" empieza en 1873 con la construc
ción del ferrocarril con el tramo México-Veracruz, cons
t:tuido casi exclusivamente por sociedades privadas 
extranjeras con apoyo gubernamental, orientadas a abrir 
caminos hacia las zonas de exportación y a los centros 
de población de posible venta de productos. 

Así, con la introducción del transporte y buscando un 
aumento en la producción, pues la escasez del capital 
era frecuente obstáculo para el desarrollo de la indus
tria en el país, el 15 de diciembre de 1883 se decreta 
la "Ley de Colonización y Deslinde de Terrenos Baldíos". 
que da facilidades a las empresas extranjeras de esta
blecerse en territorio mexicano garantizando que ten
drían todas las facilidades y condiciones para una 

producción favorable. pues ya existía la electricidad y 
el uso de hidroeléctricas que se extienden a los secto
res de la industria manufacturera y textil, que en este pe
riodo tiene un gran desarrollo. 

De 1886 a 1910, dos terceras partes en la industria 
manufacturera provenían de la inversión mexicana que 
producía bienes para el mercado interno, mientras que 
la industria minera de inversión extranjera directa pro
ducía sólo para la exportación. Un estimulo importante 
para la industria en el porfiriato fue la caída del precio 
de la plata en el mercado mundial, como consecuencia 
de la adopción del oro por los paises industrializados en 
1905, lo que produjo la devaluación del peso mexicano 
y que trajo como consecuencia que para 1910 el ca
pital mexicano invertido en la industria fuera de sólo el 
2 %, correspondiendo la mayor parte al capital extran
jero y por lo tanto la imposibilidad de la importación. 

En el nivel político, Díaz, ya muy cerca de finalizar el 
periodo presidencial (191 O), incita a la nación a crear par
tidos políticos destacando Madero, que se lanza a la 
candidatura a través del Partido Liberal, que con su lema 
"Sufragio Efectivo. No Reelección" y aprovechando la 
inconformidad del pueblo, básicamente del campesina
do quienes querían tierra que los emancipara, alimen
tase y librara de la esclavitud. como de los trabajadores, 
que buscaban erradicar las condiciones de explotación 
a que eran sometidos, gana las elecciones al partido 
"Circulo Nacional Porfirista". claramente reaccionario y 
asume la presidencia el 7 de Junio de 191 O. 

Madero modifica el "orden" establecido al levantar en 
armas a los campesinos, que se adhirieron a su lucha 
en contra de los dueños de las haciendas, pues se ha
bía dictado un nuevo lineamiento a través del Plan de 
San Luis, donde se exigía la expropiación del territorio 
nacional, quedando el gobierno en propiedad exclusi
va de la tierra para llevar a cabo la restitución de las tie
rras de los campesinos. 

Madero derrotó a la dictadura porfirista en 191 O y ante 
el régimen sofocantes de "Orden y Paz". del privilegio 
y represión que caracterizaba al porfiriato, se buscaron 
correcciones en orden político pero no transformacio
nes a fondo, ni siquiera reformas jurídicas. 



La Revolución Mexicana de 1910-1917, fue de carác
ter agrario, una lucha popular eminentemente campe
sina motivada por el malestar de todo el país por la 
explotación, hambre y miseria en que vivían. 

Los dirigentes políticos y militares que lograron do
minar la lucha armada, no buscaron ningún cambio ra
dical en la estructura de la producción, o sea, su proyecto 
fue el desarrollo del capitalismo en México, pues si bien 
todos buscaban cambios, éstos no necesariamente per
judicaban a largo plazo los intereses de capital. 

- Aspectos Urbanos 

A mediados del siglo XVIII, el panorama urbano se ca
racterizó por la formación de concentraciones importan
tes de la población, en localidades donde ya existían 
asentamientos de población indígena desde el periodo 
prehispánico, así como también por el crecimiento di
ferencial de algunas ciudades de las cuales predomi
naba la Ciudad de México.3 

El desarrollo colonial se caracterizó por tres diferen
tes tendencias en los tipos de ciudades que evolucio
naron en esas etapas: portuarias. mineras y las de 
carácter administrativo y de gobierno -caso de la Ciu
dad de México-, que desde entonces hasta principios 
del siglo XIX presentaba una hegemonía comercial, cul
tural y política sobre el resto del país; estas condiciones 
se modifican como consecuencia del movimiento de 
Independencia; esta lucha obligó a artesanos y peque
ños comerciantes, principalmente, a emigrar hacia las 
grandes ciudades aumentando con rapidez el movimien
to migratorio hacia la capital del país. (Plano 2). 

En el periodo de los años 1800-1850, las superficies 
urbanas se amplían anárquicamente, como resultado de 
la construcción de viviendas humildes de manera dis
persa en torno a la ciudad, hacia los rumbos oriente y 
norte principalmente, generándose así nuevos barrios, 
que por su carácter y relación con la ciudad, eran con-

3 
"'El dt'."sa.rrollo urbauo en ML~ico (dingul'i'"tico e Ílnplin1dom·,.,, f111urasr· 

Luis Uuikcl, Colrgio de México, pp. 17-·t:l. 

siderados como "suburbios" o "arrabales", asentamien
tos que posteriormente recibirían el nombre de colonias. 

También durante el porfiriato el proceso de centrali
zación de la vida nacional en la ciudad de México se 
verá incrementado por el sistema de transporte y sobre 
todo por el ferrocarril México-Veracruz, por el control de 
finanzas públicas y la introducción de capital extranjero 
en la naciente industria mexicana, por ello y a partir de 
entonces se da el impulso demográfico que convirtió a 
la Ciudad de México en la ciudad decisivamente pre
dominante y con una marcada agudización del deterio
ro de las condiciones de vida de la población tales como 
vivienda, transporte, empleos, etcétera. (Plano 3). 

En 1958 se inicia la construcción del primer fraccio
namiento de la ciudad "la Colonia de ios Arquitectos" 
que se construyó en una parte del ejido de la "Horca" 
(al centro poniente da la Ciudad de México):' 

En esta primera colonia. se asentaron básicamente la 
naciente clase burguesa, así como la población con ma
yor capacidad económica. Es también a partir de la cons
trucción de la misma, cuando se empiezan a introducir 
las redes sanitarias de la ciudad. La otra parte del ejido 
que no fue fraccionada, se localizaba a ambos lados de 
la Avenida Reforma y de la cual fueron vendidos algu
nos lotes para las vías del ferrocarril así como para el 
trazo de la Avenida Reforma. 

En el período de 1859-1910, la construcción de más 
de 50 colonias, fue impulsada por el interés del gobier
no en la propiedad de bienes y raíces (lo que tiene an
tecedentes desde 1861, con el decreto expedido por 
Juárez) y por la ideología de éste, libre tránsito. libre 
comercio, libre explotación, es el campo propicio para 
el desarrollo del capital inmobiliario, que en términos ur
banos Se reflejó en el incremento de extensión del área 
urbana de la Ciudad de México. 

10 
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Lo anterior comienza en 1873 con el surgimiento de 
la colonia "Guerrero". En 1981 se coi:istruyen casas a 
ambos lados de Reforma que estuvieron exentas de 
pago de impuesto predial, surgiendo así la colonia "San 
Rafael"; en 1886 la colonia "Morelos" -para ese tiem
po Tepito era conocido como el "Barrio del Baratija" por 
su carácter eminentemente comercial, por et tipo de pro
ductos que circulaban ahí y sobre todo por !a población 
que lo habitaba, que era básicamente lumpen- Aquí 
es cuando nace el capital inmobiliario en la extrncción 
de la renta ! y la renta 11 'del suelo urbano". En 1889 
surgen el Rastro y Peralvillo; en 1891, Limantur y 
Candelaria; en 189 . Oiaz de León y Maza; en 1902 
Condesa y Roma; en 190 . Cuauhtémoc; en 1905, la 
Viga; en 1906 la del Valle y Juárez; en 1907, Romero 
Rubio; en 1909, la Escandón, Lomas de Chaputtepec, 
San Anqel lnn e Hipódromo Condesa. 

Al norte de la ciudad: la Industria! Vallejo, Lindavista, 
Rastro y Michoacana. Esta expansión se observa hasta 
1940. (Plano 4). 

Cabe resaltar que en estas nuevas colonias las dife
rencias económicas, sociales y culturales, son palpables 
a través de los diversos tipos de viviendas que adopta 
cada grupo social, esto desde fines del siglo XIX y prin
cipios del XX. 

Tenemos así que las primeras transformaciones que 
se dan en Tepito, son precisamente cuando se forman 
las colonias Morelos, La Bolsa, Oiaz de León, La Maza 
y la Valle Gómez en e! periodo de 1884-1899. Estas co
lonias se formaron en lo antes Potreros de Cotlán Zo
rril!a y la Salitrera, que formaban parte de la hacienda 

* H.cut:l 1: Ex1raida a lr.tV[""S de la rxplotación de la,; C'aracterístinL" uaturah·s 
<ll·l sw:·lo cu sí IHÍ!mlo y/o por la C'C'rcauía de {-sil" al U\l'rc-ado con Clpi1;1l 

R("ul;t 11: Obtenida por la explotación de la ccrcauia tld sudo al lli<.·rrmln cou 
c:1pital i1atroc:\ucit.10 y/o por una tnayor iuvcrsiúu progn.,-.h:a de.~ capital l"ll d 
Mu·lc1. (i11frarstn1c-t11ra 1 cq11ipm1licuto 

~A .. Cuu1rilmcióu al cslnclio de la renta clrl ~-a1clo urbanoº". Fr.tucoL.; Al<tukr. 
5 a ¿E:dsh· la n"Ula dd sudo url>ano? Jcnu Lojkint"". Png. (2 a. 11). 

de Aragón, cuyos propietarios deciden freccionar para 
vender los terrenos, con la intención de m• árar hacia zo
nas más seguras y exclusivas de la ciudad de México. 

13 
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1.3. POSTREVOLUCION Y CAPITALISMO 

Es un hecho que las batallas en contra de las fuerzas 
reaccionarias no fueron ganadas por los dirigentes de 
la Revolución: Carranza y Obregón, sino por los ejér
citos de Zapata y Villa. Ya que una vez despertada la 
lucha por la tierra. se levantaron junto con las masas 
campesinas en contra del latifundismo y la propiedad 
privada de la tierra. 

En el periodo presidencial de Carranzas se expide la 
"Ley del 6 de Enero" (1915), que fue parte del arran
que de las leyes emanadas de la Revolución y antece
dentes de la Reforma Agraria misma que: 

1). Hacia hincapié en la devolución de tierras 
expropiadas. pero no decía cuándo sería su 
distribución. 

2). Otorgaba el derechos-de solicitar tierras. sólo a cier
tas categorías de pueblos, que eran la minoría del 
total del país. 

3). Fijaba un procedimiento muy complicado para res
tituir o deslindar terrenos. 

La política agraria de Carranza fue constructiva sólo 
en la recuperación de grandes superficies de tierra que 
tenían los extranjeros, por lo que se caracterizó su pe
riodo por una Política Nacionalista. 

Carranza convoca al Congreso para modificar la Cons
titución de 1857 y que entra en vigencia en Marzo de 
1917. donde se modifican sustancialmente los artículos: 
3o .. 17, 27 y 123. 

Los artículos referentes a vivienda son: 

El artículo 27, se refiere a la naturaleza y limitaciones 
de la propiedad de la tierra. Dicho artículo se dirige prin
cipalmente a la cuestión de la propiedad agrícola Y de 
los recursos naturales, pero algunas de las cláusulas ge
neralés se aplican igualmente a !a tierra urbana .. En esen
cia se estipula la propiedad originaria de la Na?1ón sobre 
el territorio nacional así corno su derecho de imponer a 
la propiedad privada las modalidades que c;licte el inte
rés público y las expropiaciones s?lo P?dnan ~ac~rse 
por causa de utilidad pública y mediante indemnización. 

El artículo 123, se refiere al derecho a la vivienda de 
los trabajadores estipulando el deber d~ lo~ patrones, 
bajo ciertas condiciones. de proveer alo1a_rn1ento a su~ 
empleados: en toda negociación agrícola, 1ndustnal, mi
nera o cualquier otra clase de traba¡o, los patro_nes es
tarán obligados a proporcionar a los trabajad?res 
habitaciones cómodas e higiénicas, por lo que podra co
brar rentas que no excederán del medio por ciento men
sual del valor catastral de las fincas. Igualmente deberán 
establecer escuelas, enfermerías y demás servicios ne
cesarios a la comunidad.º Este articulo dista mucho de 
lo planteado ya que a la fecha el Estado asume esta 
obligación. 

Bajo la dirección de Obregón, ~éxi?o empezó a tra
tar de atacar el sistema de los latifundios por los méto
dos costosos de la Ley y el Orden, se perdió la gran 
oportunidad de hoy. después de tantos ~ñas. de la p~o
mulgación del decreto de 1915, la propiedad de la tie
rra está en gran parte concentrada en manos de unos 
cuantos privilegiados. . 

La ausencia de acciones del Estado que pudiera fa-

6 
"Investigación sobre la vivienda" Vol. J 11: Las políticas habi

tacionales del Estado Mexicano. C. O. P. E. V .l. pag. 43-·15. 15 



vorecer las condiciones de habitabilidad y otros aspee~ 
tos de beneficio social en años inmediatamente 
posteriores a la Revolución, deben entenderse a la luz 
da las condiciones políticas y económicas vigentes en 
aquel entonces. Aunque se había terminado la etapa más 
violenta de la lucha armada, según los conflictos en tor
no a la lucha por el poder, sobre todo entre el gobierno 
central y los polos de poder de provincia. 

16 



1.4. LEGITIMACION DEL CAPITALISMO 

Calles llegó al poder siendo fuertemente apoyado por 
la Coniederación Regional de Obrems Mexicanos 
(CROM) en el momento de la sucesión en 1923, por del 
Partido Laborista, órgano político obrero. 

Hacia la 2a. mitad de la década de 1920-1930. cuan
do el grupo político del general Calles había logrado una 
posición hegemónica en el aparato administrativo, una 
nueva confrontación armada amenazaba la estabilidad 
del país. Se trata de la Guerra de los Cristeros de 1926 
a 1929, en la que la iglesia aprovechaba el descontento 
continuado en el agro para oponerse al gobierno laico 
y por la pérdida del poder económico sobre la renta del 
suelo. 

La rebelión cristera no llegó a poner en peligro real 
al gobierno de Calles ni al Estado mexicano que él 
representaba, ni con el boicot que orga. ,izaron los ca
tólicos de la Liga Defensora de la Libertad Religiosa de 
la Ciudad de México, pues estaba apoyado por la 
CROM. 

Calles, en 1929, dio un paso important~ para 1~ es
tabilización política del país; fundó el Partido Nacional 

Revolucionario (PNR) para unificar en una sola organi
zación a las diversas tendencias y partidos menores en 
que se apoyaba el régimen de la burguesi"a nacional para 
reglamentar y controlar, en consecuencia, dentro de un 
mismo partido político a las organizacion~s- de masas 
obreras y campesinas; no sólo con el ob1et1vo de am
pliar la base política y social del régimen, sino también 
para absorber cierta tendencia de los órganos políticos 
independientes, o parcialmente independientes del es
tado burgués. El PNR es el mismo partido que con al
gunos cambios de nombre ha venido consolidándose 
en el poder hasta la fecha, el Partido Revolucionario Ins
titucional (PRI). 

El agrarismo de Calles cobró impulso gracias a que 
supo en qué consistía la reforma agraria intewa1, y _lle
varla para efecto: incrementó el reparto agrano; creo la 
Comisión Nacional de Irrigación y la de Caminos; y es
tableció las Escuelas Central y de Cooperación de Cré
dito Agrícola. operando éstas junto con los Bancos 
Agrícolas. 

La inestabilidad política continuada durante la época 
de 1920-1930, fue acompañada de una situación eco
nómica bastante débil; la capacidad de inversión priva
da interna era muy reducida mientras que los 
inversionistas extranjeros se mantenían alejados por su 
desconfianza en el nuevo régimen y el temor de expro
piaciones y de aumentos impositivos. La moneda na
cional era inestable y sin respaldo real; el sistema 
bancario se encontraba en un estado de 
desorganización. El país carecía además de una infraes
tructura básica adecuada ya que la red ferrocarrilera. que 
había funcionado en el porfiriato, estaba parcialmente 
destruida. 

Calles dio grandes pasos hacia :a superación de es
tos obstáculos, cuando el Estado empezó a tomar un pa
pel activo en la economía en 1924, el sistema bancario 
fue reorganizado con base en una nueva legislación en 
la materia, creándose al mismo tiempo la Comisión Na
cional Bancaria como máximo organismo de control. El 
año siguiente se fundó el Banco de México como el úni- 17 



co de emisión circulante, condición imprescindible para 
la operación adecuada del sistema monetario. En el mis
mo periodo. se introdujeron reformas fiscales que per
mitieron estabilizar el recaudo impositivo. 

- ASPECTOS URBANOS 
Es importante describir, de manera general, el proceso 
de urbanización que siguió México a nivel nacional y 
cómo éste repercutió en nuestra zona de estudio. 

El proceso de urbanización de México se manifiesta 
en dos etapas: 1) La relativamente lenta de 1900 a 1940; 
2) Un proceso más rápido de 1940 a 1970. Sin embar
go se da un punto de inflexión entre ambas etapas que 
abarca de 1930 a 1950. 1 

Sobre la primera etapa (1900-1940) veremos que los 
acontecimientos ocurridos entre 1900 y 1921, incidie
ron en el ritmo dinámico del proceso de migración ha
cia la Ciudad de México, la cué11 absorbía el 
desplazamiento de la población rural, que representa
ba el 60.30/o de la población total urbana del país du
rante 11 años. 

Este movimiento de la población campesina hacia el 
capital se dio por la seguridad que ésta representaba, 
tanto en el aspecto físico como para la tenencia de bie
nes de capital. 

Al término del movimiento revolucionario, se redujo el 
proceso de migración hacia la Ciudad de México, sin 
embargo siguió absorbiendo un buen porcentaje (50%) 
del incremento de la población urbana del país, de 1921 
a 1940. 

Durante la década·de los 30's, en el país la economía 
se centraba hacia el exterior y aun resintiendo la depre
sión económica a nivel mundial logra la introducción de 
infraestructura básica (carreteras, ferrocarriles, sistemas 
de irrigación, etc.). En inversión pública para el bene-

7 1 .uls U11ild, op. 'ÍI. pp. 17 ;, \:l. 

ficio social se vio reducida, quedando de 1925 a 1929 
en un porcentaje del 5 al 7%; de 1929 a 1933, del 10%, 
estancándose en ese porcentaje hasta 1935; y en el ren
glón de vivienda la inversión estatal fue nula. (Cuadro 1 ). 

En esa misma década, la población urbana sufre una 
desaceleración en su crecimiento. presentándose una 
tasa urbanización muy baja, 3.5%. 

En esta etapa, las colonias centrales de la Ciudad de 
México: Guerrero, Tepito, La Merced, Tomatlán. entre 
otras. sirvieron como área de recepción de la población 
mígrante, por la solución de vivienda o alojamiento a bajo 
costo que estas colonias ofrecían, ya que la mayoría de 
las habitaciones se encontraban bajo la forma de 
vecindad, construidas para ese fin (caso de las vecin
dades de González Ortega 59 y 61 -punto concreto de 
est:Jdio-) o bien edificios coloniales adaptados para el 
alquiler. Dichas vecindades se caracterizaban desde en
tonces por estar conformadas por cuartos redondos. con 
servicios sanitarios y lavaderos comunes localizados en 
el patio central. 

En cuanto a las políticas de vivienda por parte del 
Estado, no se observa desde 191 7 ninguna iniciativa del 
gobierno que pudiera considerarse como política ha
bitacional o que tuviera incidencia en las condiciones de 
vivienda de la población: es hasta 1940, y en periodo 
determinado de éste. cuando se dan elementos impor
tantes para poder entender la intervención del Estado 
en el renglón de vivienda en años siguientes. 

Tal es '.31 caso de ~os artículos constitucionales 27 y 123_ 
En el pnmero, es importante destacar los posibles al
c~nces que en términos de políticas o acciones habita
c1onales se pudieron haber tenido, ya que hasta antes 
de los desastres y pérdidas de vivienda después del sis
n:'? de 19 5, nunca se había recurrido a la expropia
c1on para avanzar en las propuestas de vivienda, sino 
gue los terrenos para ellas se adquirirían er: el mercado 
libre, a excepción de los ejidos. 

18 



MEX.1IX>: IMPACIO DE LA CRISIS lCIUAL g)lfil; LAS FUFRZA5 POOll.CTIVAS 

Algunos Indicadores Oficiales (~') 

1 Poblacién (Miles) 

2 Poblacién ~te 
Activa (PEJ,) (Miles) 

3 Producto Interno Bruto 
(P.IB) (Millones) 

a) Agro¡:ecuario (Millones) 

b) Industria Manufacturera (Millones) 

e) Carercio y Servicios (Millones) 

4 PIB p:ir habitante (Pesos) 

5 PIB por persona ocupada (Pesos) 

6 Inversión Fija Bruta 
(1FB) 

a) Estatal 

b) Privada 

7 Indice de Producción 
Industrial 

8 Petróleo 

a) Crudo 

(Millones) 

(Millones) 

(Millones) 

(1970 = lCD) 

(t1iles de M3) 

(Miles de M3) 

(t1illones Knh) 

1970 

58,695 

12,910 

296,fJJJ 

34,535 

67 ,63'.) 

163,478 

5,85J 

22,970 

58,314 

21,652 

'!h,662 

lCD.O 

28,186 

25,7'2h 

28,Effi 
b) Refinado 

9 Electricidad 

10 Ex¡x>rtación 

11 Importación 

(Millones Dlls Corrts) 1,281 

(Mi~1ones Dls Corrts). 2.327 

1975 

(JJ, 145 

16,597 

39J,:J)J 

?h,811 

9J,Cf{) 

217 ,527 

6,49J 

23,520 

87,549 

39,166 

48,433 

139.l 

46,786 

37,018 

43,XO 

2,861 

6.:XO 

1976 

62,329 

17 ,xn 

396,8Xl 

?h,459 

92,4<J-) 

220,643 

6,370 

22,Cf'.h 

87,076 

36, 121 

:0,95Ci 

142.9 

51,o/:ll 

40,l~ 

46,212 

3,316 

6,029 

1977 

18,!Y.3 

4(1),'J::D 

37,448 

95,785 

225,217 

6,3'<0 

22, 7CO 

l:l2,'ll4 

41, 158 

41, 7"/:i 

147.9 

62,818 

45,5S8 

:0,051 

4,r:JJ3 

5,488 

1977 

1970 

3.5 

4.9 

4.7 

1.2 

5.1 
t,.7 

1.2 

0.2 

5.2 

9.6 

1.9 

5.8 

12.1 

8.5 

8.3 

18.l 

13.0 

12 ('-asto autorizado total Presu¡xJeSto Sector Público(Millones) 84,tffl 164,599 156,315 l<Jl,7fJ7 12.5 

13 Recursos Pancarios totales(Millones) 156,746 ?..82,~ 284,671, 361,653 12.7 
FllENlfS~Sccc:ión de L::t.lüi.stica IP.stituto de Inve::t:.i¡,_.::iciones Ec , · ,· ~:m'-"'Ilti.c.1~o; llN.11.M • 

* Valores 1ronetarios en peros coostantes de 1900_. 

1976 

1970 

3.5 

5.0 

5.0 

0.9 

5.4 

5.1 

1.4 

0.02 

6.9 

8.9 
5.6 

6.1 

10.7 

7.7 

8.3 

17.2 

17.2 

10.6 

10.5 

TAS.·\S MEDIAS A.~'UALES DE CPJDM!Th'IO 

1975 

1970 

3.5 

5.2 

5.6 

1.3 

5.9 

5.9 

2.1 

0.5 

8.5 

12.6 

5.7 

6.8 

10.7 

7.6 

8.6 

17.4 

23.l 

14.2 

12.5 

Í976 

1975 

3.6 

4.2 

1.7 

1.0 

2.7 

1.4 

1.9 

2.5 

0.5 

7.7 

1.2 

2.7 

11.1 

8.4 

7.0 

15.9 

8.4 

'í.O 

0.8 

1978 

1975 

3.6 

4.3 

2.4 

o.q 
j.J 

1.8 

1.2 

1.8 

2.6 

7.2 

3.1 

15.9 

10.9 

7.(i 

19.6 

8.7 

8.2 

13.2 

197b 

3.5 

4.3 

3.2 

3.6 

'.:'..1 

0.5 

1.0 

4.8 

13.9 

18.l 

3.5 

20.8 

13.5 

15.8 

23.4 

9.0 

23.3 

27.0 



Sobre el artículo 123, es importante remarcar cómo 
en éste se conceptualiza la vivienda como parte del 
salario, y se definen las obligaciones del patrón al res
pecto con sus trabajadores. Pero por ausencia de me
didas de instrumentación de dicho artículo constitucional, 
la vivienda ha venido adquiriendo el carácter de mer
cancía de manera progresiva, determinada además por 
las leyes básicas del sistema capitalista; M-0-M · y 
producción, distribución y consumo. Además, en la me
dida en que el Estado adquiera su carácter de clase, 
asume (como representante de la clase poseedora de 
ios medios de producción) la responsabilidad de otor
gar viviendas a los trabajadores. a través de diferentes 
instituciones gubernamentales. 

Es en 1925 cuando se crea la Dirección de Pensio
nes Civiles (Instituto de Seguros y Prestaciones Socia
les para los Trabajadores del Estado). ue creada con 
el objetivo de mantener la fidelidad de la burocracia al 
grupo gobernante. 

Entre sus funciones se hallaba el otorgar créditos a 
sus derechohabientes para la construcción y/o adqui
sición de sus vivieridas. Fue hasta 1947 el único orga
nismo estatal que financiaba vivienda y otorgó 9,600 
créditos de 1925 a 194 7. 

En este periodo, Tepito se verá transformado y 
extendido, ya que por ser, junto con el resto de la zona 
centro de la ciudad, el área de recepción de parte de 
la población que migra hacia el Distrito Federal; ade
más porque en estos años se inicia la construcción de 
viviendas de alquiler, como respuesta a la gran deman
da y poca oferta que existía en ese renglón. 

Sin embargo, el carácter y función de la vivienda en 
las vecindades del barrio se mantienen conservando las 
características de vivienda-taller. 

- MERCANCIA- DINERO - MERCANCIA . 20 



1.4.1. DESPEGUE INDUSTRIAL (1936-1964) 

La implantación definitiva de una economía capitalis
ta urbana-industrial en México puede localizarse a fines 
de la década de los 30's. Hasta ese momento, la base 
económica principal del país descansaba en el sector 
primario, agrícola, orientado principalmente hacia la ex
portación de materias primas tanto de origen agrícola 
como extractivo. El relativo "atraso" en el que México 

. se encontraba en esa época puede explicarse por los 
efectos causados por casi dos décadas de lucha civil 
-la Revolución de 191Oa1917- seguidos de la "gran 
depresión" económica mundial de 1929 a 1933, de lo 
cual el país no logra recuperarse hasta muy adentrada 
la década de los 30's. con Lázaro Cárdenas. 

La candidatura presidencial de Cárdenas fue una tran
sición con la ter.ciencia callista, cuya dominación se de
bilitaba ante el ascenso de las luchas de las masas. 
contra la apropiación del poder de tos mandos castren
ses y la tendencia nacionalista antimperiatista y soci_C:li
zante dentro del PNR como partido y como fracc1on 
militarista que divive a la burocracia sindical (CROM) con 
las fuerzas armadas. formando una parte la Confedera
ción General de Obreros y Campesinos -antecedente 
de la futura CTM- que es quien apoya a Cárdenas en 
su candidatura. 

Cárdenas se considera como el máximo realizador dEi 
la Reforma Agraria en México pues su reparto de tierra 
fue el más completo; dio además gran parte de la 
"estabilidad política" a la nación, pero la conquista bá· 
sica fue la nacionalización del petróleo y los ferrocarri
les que gracias a la iniciativa, la presión de la ~uelga y 
la movilidad de los obreros petroleros, transm1t1eron al 
gobierno la seguridad para la decisión expropiatoria. Con 
esto se demuestra que las pugnas poi el poder entre 
miembros del ejército y el caudillismo que existió antes 
de su mandato presidencial. fueron rebasadas al darle 
a la política gubernamental un carácter burocrático (civil) 
administrativo, otorgando todo el Poder Ejecutivo. 

Aquí comienza el "desarrollo industrial" en México y 
que a partir de la fecha queda dividicjo en tres grandes 
etapas históricas.•. por el análisis económico que se 
hace de cada una de elias: 

1. Periodo de Crecimiento (1935-1952). 
11. Período Estable (1953-1970). 
111. Periodo Recesivo (1971-1982). 

La primera etapa de crecimiento inflacionario se pJe
de considerar corno un periodo de reconstrucción que 
puede valorarse a partir de la situación que prevaloce 
en la economí3. 

En este tiempo se prestó gran atención a la agricul
tura cuya producción aumentó corno resultado de la in
versión pública en obras de irrigación, así corno el uso 
intensivo de ta tierra derivado de la Reforma Agraria. Esto 
permitió ta exportación de los excedentes. lo que a su 
vez contribuyó a reducir las limitaciones que la bala~nza 
de pagos imponía al crecimiento. aunado a la pol1t1ca 
de sustitución de importaciones encaminadas a contra
rrestar el desequilibrio externo. 

a ··e :au~as y t"Í(,_"(:1os dt· la t-ri .. ic;. t•n1111·.111int ... ,, ~t'·xil u·.·. 1~,L .. , 11~J.-(:;1nia <tk 
,\lhíl y Jaiuu.·.&~n.l P.~ Col. Jon1.0Hlas ;\:•l. 101, Cukg-10 fl,· Mt·xKo, p. EL 21 
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También se denomina esta etapa como la 
"Acumulación Industrial". esta acumulación primaria fue 
posible en gran medida debido al régimen de explota
ción absoluta a que fue sometida la fuerza de trabajo cu
yos salarios perdieron su poder adquisitivo a cambio de 
un deterioro absoluto de trabajo. 

Se presentó un considerable aumento en el ritmo de 
crecimiento de los habitantes, que implica el crecimien
to de la población en edad de trabajar o Población Eco
nómicamente Activa (PEA). y la mayor parte de ésta ya 
vive en zonas urbanas y no es absorbida dentro de la 
fuerza de trabajo industrial sino que, engrosa el sector 
terciario (Servicios) que consiste básicamente en diver
sos tipos de empleos poco productivos, mal pagados 
e inestables, por lo que se concluye que aun cuando 
la fuerza de trabajo aumenta considerablemente del 
13.8% en 1940 al 21.60/o en 1960 y que la fuerza de tra
bajo aglutinada en actividades agropecuarias decreció 
de 65. 1 O/o al 50.30/o, lo único que resultó de la industria
lización fue el aumento de proletarios urbanos y del rá
pido crecimiento de la industria capitalizada a las 
ciudades. 

"El crecimiento con estabilidad". es una etapa don
de quedan comprendidos tres periodos presidenciales 
y se caracteriza por el "desarrollo oligopolitico" que se 
da a partir de la absorción de la pequeña y mediana in
dustrias por las grandes y modernas. que nos llevan a 
la transformación paulatina de dos clases fundamentales: 

a). La clase dominante, resultado del ascenso de la ban
ca del capitalismo industrial y financiero, así como tras
nacional y monopolítico. 

b). El surgimiento de un nuevo tipo de obreros sujetos 
a procesos de trabajo distintos a los del campo y que 
a su vez inducirían cambios importantes en las organi
zaciones y en sus métodos de lucha. Nace así la divi
sión técnica y social del trabajo con más especialización. 

Desarrollándose la industria como resultado de la 
inversión, lleva consigo la descapitalización del campo 
y la consecuente migración a los polos de desarrollo 
(Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México) que hacen 
que la población que llega a estas ciudades aumente 
en su rr;ayoria al ejército industrial de reserva. 

También tuvo gran auge 01 desarrollo de los servicios 
públicos. que son un impulso a la red de carreteras, así 
como el desarrollo de puertos. telégrafos, etcétera. que 
intensificaron la tendencia a la concentración de rique
zas nacionales. que como elementos de producción ace
leran el cambio en las relaciones sociales de la 
producción y ayudan a consolidar el capitalismo en el 
país. 

En resumen, las características son: un crecimiento rá
pido y sostenido, una tasa baja de inflación, estabilidad 
en el tipo de cambio, incremento en el nivel de empleo 
y endeudamiento externo y el incremento de la inver
sión extranjera. De hecho. la creciente demanda de bie
nes de producción importados fue cubierta, en un 
principio, con las divisas provenientes de las ventas de 
productos agríco'as y del turismo y, posteriormente me
diante el endeudamiento externo y el incremento de la 
inversión extranjera directa. La política económica se su
bordinó a corto plazo a las necesidades de !a acumu
lación privada. 

La preocupación por !a estabilidad condujo a la ne
cesidad de restringir políticas orientadas a mejorar las 
condiciones de vida de la sociedad en su conjunto. La 
principal crítica que se puede hacer a la estrategia 
descrita, es que no hizo un esfuerzo serio para alcanzar 
una estabilización que incluyera un mayor grado de ero
gaciones públicas destinadas al mejoramiento social. 
Esto se hubiera podido lograr incrementando los ingre
sos de los erarios (gastos) mediante una reforma fiscal 
profunda y una reducción de los subsidios que no be
neficiaban a los gr.upas desposeídos; por ello, afirma
mos que en este periodo hubo crecimiento pero no 
desarrollo. 

22 



1 .4.2. POLITICAS URBANAS Y DE VIVIENDA 

- LAZARO CARDENAS (1934-1940) 

Cuando Cárdenas asume el poder. el mercado del 
suelo se hallaba bajo el control de grandes propietarios: 
la vieja clase dominante porfirista, quienes habían con
servado sus propiedades urbanas. La recomposición so
cial del grupo de propietarios era la nueva burguesía 
postrevolucionaria ligada directamente al Estado, ha
ciendo de la renta del suelo una forma importante de 
apropiación de plusvalía dentro del capitalismo de esa 
época.9 

Con Cárdenas, la Ciudad de México vive una trans
formación cualitativa, ya que la propiedad del suelo. el 
cambio de uso y por ende su valor en el mercado, se 
ven modificados con el reparto agrario de las propie
dades agrícolas de la periferia y su conversión a ejidos. 
lo que trajo como consecuencia el traslado de los ha
bitantes de las vecindades del centro de la ciudad ha
cia las primeras colonias proletarias. así como la invasión 
a terrenos públicos y privados que generaron nuevas 
ofertas de tierra y conllevó a la creación de fracciona
mientos fraudulentos sin servicios urbanos. 

9 ··r.stado, Vivienda y Estn1ctura Urba.ua en d Cardeuismo•·.- Manuel 
Pci\ú. Cuaderno de Iuvesligació11 Social No. 3. U.N.A.M. p. 13. 

Las medidas de reparto agrario decretadas por 
Cárdenas, afectaron fuertemente al capital inmobiliario, 
que estaba en manos de unos cuantos propietarios del 
suelo; rompiendo así el sello monopólico que se venía 
manifestando en el mercado. abriendo el cauce para los 
pequeños propietarios. los ejídatarios. 

Eno generó la diversificación de la oferta del suelo 
urbano, tanto por su ubicación, la calidad del suelo. la 
cerc.anía o acceso a los servicios urbanos. como por la 
competencia. Se activó la demanda de propiedades 
inmuebles. incrementando el precio del suelo de un 50 
a un 2000/o entre 1935 y 1940. Este notable aumento 
obedeció por un lado a la gran demanda del suelo que 
exigía el crecimiento económico y demográfico de la ciu
dad y, por otro, por un proceso inflacionario que se ini
ció en la segunda etapa del cardenismo (1937-1938), 
que junto con la devaluación del peso. provocó una gran 
fuga de capitales. Después de estra etapa, los industria
les que deciden invertir en el país, lo hacen en la indus
tria de la construcción motivados por la fuerte demanda 
de la vivienda, dándose nuevamente la concentración 
de tierras en manos de pequeños grupos capitalistas. 
industriales y comerciantes burgueses ya que la renta 
del suelo les generapa grandes ganancias en las que 
basaron el proceso de acumuiación capitalista en 
México. 

Por otro lado. la industria de la construcción y de los 
materiales para ésta. tuvieron un importante auge hasta 
1940 debido al impulso que dio el Estado a esta rama 
de la producción a través de las obras públicas de in
fraestructura de irrigación. 

Hubo una reestructuración de la red financiera esta
tal para promover dichas obras donde se involucra el 
Banco de México y Nacional Financiera. quienes reo
rientan sus funciones. y al Banco Nacional Hipotecario 
que dejó de financiar el desarrollo industrial. Esta polí
tica financiera deja fuera a los Bancos privados esta
bleciériOose de esta manera el mecanismo hegemónico 
de financiamiento por parte del Estado, pero esta me
dida n~ está aislada ~e_ la consolidaci?n capitalista por- 23 



que es importante seiialar la mterre1ac1on existente entre 
las empresas constructoras y los políticos del gobierno, 
debido a los capitales invertidos en tales empresas por 
ellos. 

1 producirse el re¡:,arto de tierras a ejidatarios y co
lonos urbanos y al presentarse la invasión de tierras en 
muchas ciudades del país, inició una nueva opción ha
bitacional para numerosos sectores de población que 
significó para el Estado una reducción en los gastos de 
servicios públicos y, al mismo tiempo, un descenso en 
las condiciones materiales de vida en lo que se refiere 
a bienes y servicios urbanos.· ... La reducción en el pre
cio de la vivienda para el usuario puede obtenerse me
diante un empeoramiento de las viviendas en términos 
de valor de uso, sin una reducción correspondiente en 
la renta del suelo y sin un aumento de la productividad 
de la construcción. El caso de las colonias proletarias 
no sólo se trata del empeoramiento físico de las con
diciones de la vivienda sino también una reducción de 
la renta del suelo y una desaparición de! consumo de 
servicios uíbanos ..... 'º 

En las colonias proletarias se distinguen tres tipos 
diferentes: las colonias de invasión o de paracaidismo, 
los fraccionamientos fraudulentos o ilegales y las colo
nias de renta." 

Las políticas para las colonias proletarias en sus ma
nifestaciones antes señaladas, iniciaron en 1937, a tra
vés de la recién creada ficina de Cooperación; la 
primera fase estuvo dirigida hacia las colonias ya for
madas y se abocó a la regularización de la tierra y a la 
realización de infraestructura (agua y drenaje). 

La segunda fase de esta política se da a partir de 1938, 
y se centra en la tarea de refuncionalizar la estructura 
urbana, impulsando la formación de dichos 
asentamientos, incrementándose así el número de co
lonias populares. 

1~
0 ··La Urbauizncióu Capitalista ... - Cbristfan Topolav. Ed. Edicol. 

Manud PC'rlo, op. cit. p. 49. 

Este cambio de política de gobierno se debe a !as 
condiciones coyunturales de crisis económica y la op
ción que presentaban las nuevas colonias como la úni
ca solución de la problemática de vivienda en la ciudad 
en esos momentos, pues se generaban asentamientos 
de la clase trabajadora que no requerían de costos ele
vados ni de inversiones fuertes, lo que permitía al Es
tado la reducción de gastos en la urbanización, 
funcionando las colonias proletarias como una fuerte pa
lanca para el desarrollo capitalista de la ciudad. 

- MANUEL AVILA CAMACHO Y MIGUEL ALEMAN 
(1940-1950) 

En los años cuarenta se acelera el crecimiento de la 
ciudad hacia la periferia, básicamente hacia el sur y su
reste de la Ciudad de México, años en los que también 
comenzó en forma intensiva la industrialización en la par
te norte del D.F. Así, la ciudad crece tanto en lo de
mográfico corno en lo territorial, dando lugar a un 
crecimiento horizontal. (Plano 5). 

Este rápido crecimiento urbano. resuitado de ta mi
gración rural-urbana y de las grandes tasas de creci
miento natural de la población citadina, afectó 
directamente !as condiciones habitacionales de !a Ciu
dad de México propiciando una escasez de vivienda. 
ya que el número de viviendas y/o su capacidad de alo
jo es inferior al número de familias citadinas y ta cons
trucción va a la zaga del crecimiento demográfico y 
además un consumo deficitario de servicios públicos. 
(Plano 6). 

De hecho el problema se expresaba en que la mayor 
parte de la población no contaba con los recursos eco
nómicos suficientes para adquirir una vivienda en 
propiedad; pero cuando menos !os grupos mayoritarios 
disponían de una oferta importante de vivienda en arren
damiento para resolver su problema de habitación. 

Sin embargo, la producción de ta vivienda arrendada 
sufre serias modificaciones al establecerse el 1 O de ju
nio de 1942 el decreto de congelación de rentas de 

------"--------.-.......------------·---
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casas. apartamentos. viviendas y cuartos de alquiler con 
rentas inferiores a $300.00 mensuales. Uno de los prin
cipales objetivos era el de proveer de contratos de arren
damiento económico a los sectores popular y regular de 
elevación continua del alquiler de la vivienda. Dicho de
creto fue prorrogado en 194812 y actualmente sigue 
vigente. (Plano 7). 

El control de los precios de alquiler se dio en un con
texto de fuertes contradicciones, pues por un lado exis
tió una rápida acumulación del capital privado e 
industrial, y por el otro un fuerte deterioro del ingreso 
real de los trabajadores. 

Esta política que permitía el control y reducción ge
neral del precio de alquiler de las viviendas, trajo como 
resultado una disminución considerable en la produc
ción de vivienda para alquiler y actuó como freno al au
mento especulativo del suelo urbano en la zona del D.F. 

Debido a la poca redituabilidad que tenía la vivienda 
del alquiler en la zona centro para el capital privado, éste 
deja de invertir en el mantenimiento de las mismas, lle
gando paulatinamente al deterioro del inmueble, al gra
do que conocemos en la actualidad. 

T epito, como parte importante de la zona centro, y con
tando con una población de recursos económicos bajos, 
garantizó con el decreto de congelamiento de rentas la 
permanencia de la población en el barrio por tiempo in
definido en la vivienda que sirve como habitación, lugar 
de producción y consumo respaldando la actividad eco
nómica dominante, el intercambio, lo que vino a con
solidar el carácter económico, ideológico y cultural que 
tiene Tepito actualmente. 

En lo que se refiere a las demas acciones del Estado 
en materia de vivienda, hacia finales de la década se · 
inician, por primera vez, los programas de entidades para 
financiar y promover la construcción habitacional, así 
como las instituciones de crédito y organismos auxilia-

12 
C.0.P.E.V.I. op. cit. p. 68. 

res para otorgar créditos a la vivienda familiar. Así pues, 
en 1943 se creó el primer Banco de Fomento de la 
Vivienda, que canalizaba ahorros hacia el financiamien
to de la habitación popular. 

En 194 7 el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de 
Obras Públicas absorbe al Banco de Fomento de la 
Vivienda, siendo sus funciones proyectar, financiar y eje
cutar obras de planeación urbana y la construcción de 
vivienda popular. En este mismo año. la Dirección de 
Pensiones Civiles y de Retiro -antecesora del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajado
res del Estado (ISSSTE)-, inicia sus programas de cons
trucción de vivienda en arrendamiento. En conjunto la 
producción de estos organismos fue casi nula, lo que 
refleja la política antinmobiliaria de Avila Camacho quien 
estaba en pro de la industria como soporte del despun
te económico del país. 

- ADOLFO RUIZ CORTINES {1952-1958} 

En los años cincuenta suceden avances significativos 
al interior del sector público con la creación del Instituto 
Nacional de Vivienda (INV), siendo el primer organismo 
que pretendía enfrentar el problema de habitación a ni· 
vel nacional, cuyas funciones principales eran atender 
las funciones normati';as. de analisis y propuestas 
politicas. '3 

Además se funda la Dirección de Pensiones Militares, 
en 1955, cuyo principal objetivo era financiar la cons
trucción de conjuntos habitacionales para el personal de 
la Armada del país y otorgar créditos hipotecarios. El Ins
tituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) inició su ac
ción en el campo habitacional como organismo de 
seguridad social, pero el financiamiento y promoción de 
vivienda en alquiler era únicamente para sus 
derechohabientes, la Unidad Independencia, por 
ejemplo. 

C.O.P.E..V.I. op. cit. p. 72. 27 



y 
l 
e 

2 
ll 

e 
o n 

·• e 

' a 

t /:<:j vrv. OON CARENCIAS 

•
DEL 39"/• :.L 51"1• DE 
VIV. CON <€rnA GONG . 

• 
DEL 20'/• AL :l!.l"/• DE 
VIV. RENTA o:t.l'.JELACA 

• INDUSTRIAS 

P7 



El Estado aprovecha las construcciones de los orga
nismos antes mencionados, para dar un nivel publicita
rio a la "respuesta que ha dado" y su "preocupación" 
por atacar los problemas habitacionales que afronta en 
ese momento el país. Pero las viviendas construidas por 
el Estado seguían siendo para los trabajadores del sec
tor burocrático, característica de los edificios multifami
liares altos a gran escala y realizadas con técnicas 
modernas de construcción, que corresponden al mo
mento histórico del Funcionalismo, representación del 
;epunte industrial del país. 

Por otro lado, "La Herradura Central de Tugurios"" 
(llamada así por la forma en que rodean al Zócalo), abar
ca 6 colonias: Guerrero, Tepito. Lagunilla, Merced, Ja
maica y parte de la Penitenciaría. (Plano 8). Todas estas 
colonias tienen las mismas características: insuficiencia 

~--€:1 la inf~aestr_uctura urbana y servicios, deterioro espa
cial y ba¡a calidad de vida. entendida esta última en tres 
aspectos: 

1). 

11). 

El relativo a los patrones individuales y familiares de 
ingreso y consumo que se hallan asociados a los 
niveles de desocupación existentes y a los grados 
de explotación del trabajo. los que determinan la ca
pacidad adquisitiva de la población para acceder 
a los bienes y servicios que tienen un precio en el 
mercado. 
L_a_disponibilidad y acceso al equipamiento y ser
v1c1os d_e consumo colectivo. entre ellos salud y 
saneamiento. transporte, educación, cultura, recrea
ción y esparcimiento, así como de vivienda, que a 
su vez presuponen un conjunto de otros servicios 
como_ i:igu~ pot~ble, alcantarillado, pavimentación, 
electnf1cac1on, areas verdes. limpieza pública. Esto 
es muy significativo ya que en las grandes ciuda
des los equipamientos y servicios de consumo co
lectivo figuran como factores de suma importancia 
para la reproducción de la fuerza de trabajo. 

111). En lo que atañe a las condiciones generales del me-

•• 
.. lkrradura de Tn(;ltrios~·. Instituto Nacional <k lct Vivkmla (INV). 

dio ambiente en que se ubica y desarrolla la ciudad, 
cuya importancia es singular. dado que constituye 
un factor decisivo para la salud y el bienestar de los 
habitantes. • 

Las características físicas de la zona de· tugurios son: 
abarca un área aproximada de 1 , 100 hectáreas; se haya 
limitada: al Norte, con los patios de las instalaciones del 
ferrocarril y la Av. Canal del Norte; al Poniente, !a zona 
comercial, la Plaza de la Constitución y !a estación de 
pasajeros del ferrocarril; al Sur, Río de la Piedad y la nue
va prolongación de la Av. Chabacano; al Oriente, las ins
talaciones del Ferrocarril lnterocéanico, la zona industrial 
media, los parques recreativos de Balbuena y las ha
bitaciones de tipo proletario. 

En cuanto a los usos del suelo encontramos que e! 
630/o es habitacional; el 5.20/o de trabaio (talleres de 
artesanías, mecánicos. ebanistería principalmente): 3. 70/o 
de industria y 1 .3% de comercio establecido. 

El tipo de vivienda que predomina es la vecindad, que 
representa por colonias el siguiente porcentaje: Tepito 
760/o, Lagunilla 60%, Guerrero 53cro y la Merced 460/o_ 
(Plano 9). 

- ADOLFO LOPEZ MATEOS (1958-1964) 

Entre estas "nuevas construcciones modernas" se en
cuentra el conjunto habitacional Nonoalco-Tletelolco edi
ficado de 1_959 a 1964, promovido y financiado p~r el 
Banc::o Nacional Hipotecario y el ISSSTE, siendo el pri
mer intento de renovación urbana del centro de la Ciu
dad de México y de la ya mencionada "Herradura de 
Tugurios". 

El conjunto Nonoalco-Tlatelolco se construyó con la 
intención de alquilar viviendas a bajo y mediano precio 
-pues para entonces la vivienda en alquiler era la úni
~a solución de an:iortización del costo del capital inver
tido a un menor tiempo-. pero al no funcionar de esa 
mane:a se optó por la venta de los departamentos bajo 
el régimen de condominio. Con la construcción del con
junto se dieron cambios cuantitativos en el uso del sue- 29 
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lo dándose un giro del uso habitacional que 
predominaba al comercial y mixto ya que se fueron apro
piando de las calles y vialidades, en Tepito 
principalmente, formando de esta manera el tianguis ca
racterístico de la zona. 

En ese mismo tiempo, la Comisión de Planificación que 
comprendía instituciones privadas y del gobierno pro
puso un proyecto de modificación de la traza urbana, 
que comprendía: las ampliaciones y prolongaciones de 
diferentes calles dirigiendo desde entonces su política 
a la solución de la circulación vehicular, así como la re
novación urbana de la zona centro haciendo su apari
ción el "Fachadismo" que persiste hasta nuestros días. 
El plan fue conocido como el "Proyectazo". auspiciado 
por la Dirección de Obras Públicas del Departamento 
del Distrito Federal. el cual contemplaba: 

a). Prolongación de la Av. Reforma hasta Peralvillo. 
b). Prolongación de la Av. 20 de Noviembre (partiendo 

la fachada posterior de la Catedral Metropolitana). 
c). Ampliación de las calles Guatemala y Tacuba. 

___ .Q). Prolongación de la calle Palma. 
e). Prolongación y ampliación de las calles Rosales y 

Guerrero. 
f). l_a ampliación de las calles Mosqueta, Rayón y Gra-

naditas (esta última abarca las colonias Lagunilla y 
Tepito). 

La Renovación Urbana planteada por "Proyectazo" 
abarcó los barrios de la Lagunilla, Tepito y la Merced. 
Con todas estas modificaciones, aumentaría considera
blemente el valor del suelo. ya que al incrementar las 
vías de circulación se agilizaría el tránsito de mercan
cías y favorecería al mercado. (Plano 1 O). 

De todos los puntos que abarcaba dicho plan sólo se 
llevó a cabo en ese tiempo la ampliación de la Av. 
Reforma, lo que implicó 143,800 m2 de suelo urbano 
alterado por afectaciones básicamente en vivienda.15 

,, 
Revista No. !J ele Arquitectura.- Autogol>icruo UNAM. 

En 1957 se dan importantes modificaciones en cuan
to a infraestructura y equipamiento en la zona de la cons
trucción de cinco mercados: tres en T epito y dos en la 
Lagunilla (Plano 11); estas construcciones fueron el re
sultado de una política tendiente a disminuir el comer
cio ambulante. El principal objetivo de los resultados era 
acabar con el tianguis que se establecía en la mayoría 
de las vialidades, dentro y fuera del barrio. y evitar así 
13 evasión de impuestos. Debido al alto costo por local 
y ai número reducido de los mismos. los mercados no 
dieron respuesta a la totalidad de la demanda de los co
mercios ambulantes, prevaleciendo el tianguis y aumen
tando su capacidad de venta. 

Para el año de 1963 hay un cambio cuaiitati'10 en las 
relaciones sociales de producción como consecuencia 
de la introducción de productos de importación sin per
miso aduana!. liamado "fayuca". sufriendo un importan
te desplazamiento la producción manufacturera de ropa. 
muebles y calzado, después de haber sido los ejes prin
cipales del comercio. 

Esta modificación en las relaciones se reflejaron en la 
vivienda, pues se produce un cambio en el uso del es
pacio de vivienda-taller a vivienda-bodega, multiplicán
dose así los usos de la misma en e! barrio. 

- GUSTAVO DIAZ ORDAZ (1964-1970) 

En la década de los sesenta la construcción de vivien
da recibió un fuerte impulso. principalmente por la ins
trumentación del Programa Financiero de Vivienda. En 
él se definía en forma más específica la naturaleza de 
!a vivienda de interés social. determinando los precios 
máximos permisibles, así corno las condiciones de los 
créditos que cubrían hasta el 80% de su valor, a razón 
del 8 y 9% de interés anual y con un plazo de amorti
zación de hasta 15 años. 

El Programa Financiero de Vivienda propuso la cons
titución de dos fideicomisos: el Fondo de Garantía y Apo
yo a los Créditos para la Vivienda (FOGA). Ambos 
fideicomisos se crearon para garantizar las inversiones 32 
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-
de la banca privada en vivienda, así como para finan-
ciar los costos de operación de programas.16 

Para poner en marcha este Programa Financiero se 
contó con un préstamo a largo plazo del Banco Intera
mericano de Desarrollo por la cantidad de 30 millones 
de dólares. Asimismo, el gobierno federal aportó 18 mi
llones de dólares. Este impulso en el plano financiero a 
la producción de vivienda consumió grandes volúme
nes de inversión de la banca privada y del sector públjco. 
Este último invirtió en 1963 la cantidad de 1,003 millo
nes de pesos. cifra que representa el 7 .3% del total de 
la inversión pública de este año. 

Se puede decir entonces que los beneficiarios prin
cipales del programa financiero, aparte el reducido nú
mero de adquirientes de casas, fueron las empresas 
constructoras de vivienda que obtuvieron un mercado 
solvente para su producto (pues sólo una persona que 
gane más de tres veces el salario mínimo puede enfren
tar el costo de adquisición de una vivienda bajo el pro
grama financiero). Este mercado nuevo para las 
constructoras permitió que a pesar de la reducción mar
cada de las inversiones públicas directas en 
construcción, y especialmente en la vivienda durante la 
segunda mitad de la década correspondiente a la pre
sidencia de Díaz Ordaz, el crecimiento de la construc-

~---eión no se frenará. 

Se beneficiaron también las operaciones generales del 
capital bancario en el sector de bienes y raíces recibien
do un impulso a partir del desencadenamiento del fi
nanciamiento hipotecario. 

El auge del capital bancario involucrado en bienes raí
ces ha llevado a la fusión de las principales institucio
nes financieras con el sector inmobiliario y terrateniente, 
creando un poderoso bloque del capital financiero con 
intereses de la promoción de vivienda de alto precio y 
otros edificios. -

•• 
G.O.P.E.V.Iop. cit. p, 87. 

La intervención estatal en el financiamiento habitacio
nal del sector privado no sólo ha permitido la consoli
dación de un fuerte grupo de intereses financieros en 
la prodücción de la vivienda de alto y mediano costo, 
sino que también ha contribuido indirectamente a la ca
restía general de la vivienda para todos los sectores de 
la población. 
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1.SPOPUUSMO O MILATRO MEXICANO 

Al inicio de la década de los 70's se nota~a ~!'el país 
un estancamiento económico y una contrao1cc1on de las 
actividades productivas, en especial el ntmo ?e inver
sión derivada de la lucha del capital m;:in?pohsta p~ra 
alcanzar la hegemonía política y econom1ca del pa1s. 

Óent~de la acumulación del capital en general se de
bilita y casi se anula al sector agrícola, y como c?nse
cuenc1a se determina \a reducción de \as exportaciones 
en ese sector y se inicia un proceso de encarecimiento 
acelerado de los bienes de consumo masivo de origen 
agrícola, \o que el Estado resuelve a través de la am
pliación de importaciones de granos básicos para la ali
mentación popular. 

Deformado el sector industria\, dada \a estrechez del 
mercado interno y con la incapacidad de este sector para 
absorber la creciente fuerza de trabajo, se provoca por 
un lado, el aumento del desempleo o "d8sempleo dis
frazado" conocido como subempleo · que evi
dencia la economía dual que tiene el país en ese 
momento: una parte de \a población realiza actividades 
en los sectores modernos, asociadas con un nivel de vida 
relativamente bueno, mientras que el resto se dedica a 

actividades asociadas con un nivel de vida que sólo ase
gura ta subsistencia; y por otro lado un aume~to ace
lerado de !as importaciones de bienes intermedios Y de 
capital que la industria de México era incapaz de 
producir. 

En este contexto de grandes dificulta~es e~tructura· 
les dictadas por las tendencias en la valonzac1on d~I ca· 
pita\ en medio de la crisis económic~. el nuevo régu:nen 
de Luis Echeverría (1971-1976) opto por aplicar pnme· 
ro una polit1ca restrictiva basada en un sustancial recor
te del gasto público que buscaba preparar er terreno 
para un despegue posterior que nunca llegó. 

La característica del sexenio es la adopción de una 
"Política Populista y Reformista", en donde gran parte 
del gasto público se destinó a la satisfacción de las ne
cesidades sociales: educación, seguridad social, elevar 
las contribuciones empresariales para la atención mé
dica y la constitución de un Fondo Financiero para la 
Construcción de Vivienda para los Trabajadores 

(INFONAVIT); sin tomar en cuenta que una polttica de 
desarrollo muy activa. no puede promover un desarro· 
1:0 sostenido si no se financia adecuadamente. pues es
tas "pollticas económicas con objetivos sociales" no 
fueron acom¡::i.ñadas por el incremento del gasto pú
blico que financiara de manera sólida al aumento de las 
derogaciones. 

Al no poder sostener la línea política adquirida, el Es
tado Mexicano tuvo que aceptar una severa restricción 
del endeudamiento público cancelando su política y 
hundiendo a la economía en una profunda crisis con la 
devaluación de la moneda nacional, que representó en 
ese momento un crecimiento oficial de la crisis y el ini
cio de una política de austeridad supervisada y deter
minada por el Fondo Monetario lnternaci::mal (FMI), una 
fuerte fuga de capitales, la quiebra de d1v~rsa~ empre
sas que no pudieron hacer frente a sus obhgac1ones en 
moneda extranjera y la caída de los salarios reales agra
vada posteriormente para e\ tope salarial. 
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Ante esto se diseña una política exterior para la bús
nueda de nuevos mercados y que significaría un cam
bio importante para la nación: recuperar su antigua 
imagen internacional de país progresista. 

Las reformas propuestas más notables se dieron en 
el terreno económico con una estrategia basada en un 
modelo de desarrollo hacia afuera que llevaba apareja
da una modernización del aparato productivo, modifi
cación de la política agraria y de las relaciones entre la 
agricultura y la industria para lo que se propuso una re
forma fiscal y un cambio de legislación para el mayor 
control de las inversiones extranjeras (Modelo de De
sarrollo Dependiente). 

El turismo se abría con capitales extranjeros como úni
co recurso para su impulso. Además del establecimien
to de las maquilas en la frontera para adquirir divisas. 

También debemos señalar que dentro de las políti· 
cas de carácter populista había otras que buscaban ase
gurar apoyos sociales al régimen, pero sin enfrentar en 
ningún momento los problemas estructurales de fondo. 

Dentro de éstas están: 

1. El control de salarios a través del tope salarial. 
2. La rehabilitación de las zonas áridas. 
3. Cambios a la Ley Agraria para f2cilitar la organi

zación colectiva en la producción. 
4. Las políticas de vivienda de asafariados. 
5. Regularización de la tenencia de la tierra. 

Este panorama nos dirige hacia el entendimiento de 
las políticas urbanas regionales y de vivienda que se dan 
en este periodo. 

Después de esto el gobierno tiene una nueva inter
pretación oficial de la crisis y diseña un programa para 
controlar la inestabilidad de la economía; el Programa 
Inmediato de Reordenación Económica (PIRE) que debe 
considerar: 

1. La ineficiencia del sistema productivo. 
2. La generaciór. insuficiente de divisas y el uso irra- · 

cional de las mismas. 
3. El insuficiente ahorro interno. 
4. La desigualdad social del proceso de crecimiento. 

Además decreta un aumento de gravámenes fiscales 
indirectos, pues constituye la única manera de incre
mentar apreciablemente la aceptación fiscal; aumento 
del IVA del 10% al 15%, pues en los impuestos directos 
hay menor posibilidad de evasión fiscal. O bien con sub
sidios que toman la forma de precios bajos de los bie
nes y servicios públicos y su propósito fundamental es 
mantener cierto control sobre la inflación a mediano 
plazo. 

Las condiciones económicas. sociales y políticas des
critas anteriormente, sobre todo con la aplicación del 
"Programa de Estabilización" supervisado e impuesto 
por el FMI y con los objetivos que Luis Echeverría Al
varez planteó inicialmente (entre ellos reactivar el pro
ceso de acumulación del capital a través del excedente 
petrolero elevando las tasas de ganancias y de plusva
lía mediante la explotación de la fuerza de trabajo, el 
reordenamiento del gasto público y la gestión 
económica). repercutieron en la reducción del gasto pú
blico sobre todo y de manera determinante el de carác
ter improductivo (administración pública "con la Reforma 
Administrativa" y los subsidios) aunque afecta también 
el gasto público productivo; esto se explica porque la 
presencia del gasto público permite el proceso de acu
mulación del capital que está determinado de acuerdo 
a su incidencia en el proceso de valorización del capital 
(a mediano, corto o largo plazo). 

Además de que el proceso de desarrollo acumulativo 
conllevó al desarrollo de las fuerzas productivas, tam
bién lo hizo en la socialización del trabajo con una di
visión técnica y social del mismo. 
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- ASPECTOS URBANOS 

En este periodo se manifiestan de manera indirecta, 
las estrategias económicas y políticas en to urbano. En 
1978 el regente de la ciudad, Carlos Hank Gonzáles, 
modificó la estructura vial de la Ciudad de México con 
el esquema de la "Red Ortogonal" o "ejes viales". pro
yecto que tiene antecedentes desde 1950 con el pro
yectazo (reforma urbana ya analizada anteriormente) y 
que provocó cambios significativos, tanto físicos como 
sociales y económicos, que en el caso de Tepito con la 
nueva estructura vial, la introducción de las líneas 1, 2, 
3 y 5 del Sistema de Transporte Colectivo (METRO). au
mentaron e impulsaron el uso comercial del suelo, au
nado con la alta concentración de equipamiento Y 
servicios además del tianguis característico del barrio. 
Todo esto hace de la zona un lugar altamente rentable, 
pues la introducción de capitales en infraestructura in
crementa las rentas absolutas, diferenciales 1 y 11 y 
potencial. y con ellos el precio del suelo. (Planos 12 y 13). 

La política urbana del régimen de Echeverría se ca
racterizó por la intervención directa del Estado en la re
producción masiva de vivienda popular, liberando a las 
empresas de la obligación consignada en el Artículo 123 
constitucional, de proporcionar a sus trabajadores vivien
da o una cantidad de dinero para pago de renta. 

Otro elemento importante. fue la apertura a la inva
sión de terrenos ("paracaidismo") como única posibili
dad de acceso a vivienda para los sectores más 
empobrecidos. 

Se crean organismos especializados en la regu:ariza
ción de la tenencia de la tierra y en materia de vivienda 
se amplía la infraestructura hidráulica con el Sistema de 
Drenaje Profundo y se construye el Anillo Interno. 

Por las tendencias de concentración de capital y ocu
pación del suelo urbano. así como la dinámica de cre
cimiento de la ciudad, aumentaron los problemas 
urbanos y disminuyeron los márgenes de operación del 
Estado en el control de los procesos que tendían a con-

figurar una crisis del espacio urbano y, en general, el 
modo de vida en la gran ciudad. (Plano 14). 

Como vimos, el nuevo proyecto político con rasgos 
de búsqueda original de ampliación de la base social, 
de fortalecimiento del papel del Presidente como 
"mediador" en los conflictos sociales, de liberación po
lítica a través de !a apertura democrática y de acentua
ción de los rasgos populistas del sistema. son el contexto 
en el que habrá que situar a las políticas habitacionales 
del régimen de Echeverria que se llevaron a cabo con 
las instituciones que a continuación mencionamos: 

al. LA DIRECCION GENERAL DE LA HABITACION 
POPULAR. 

Organismo renovado, sin trascendencia nacional que 
se desarrolla únicamente en el D.F., es un organismo 
promotor de vivienda económica que tiene como 
alternativas: la vivienda provisoria en un lote con 
servicios. vivienda mínima con baño y cocina. y depar
tamento o vivienda unifamiliar." 

Sus principales logros están en el terreno ideológico 
y en la apropiación de la renta del suelo en la zona cen
tro para el Estado; realiza los programas de 
"Erradicación de Ciudades Perdidas" y el de "Traslado 
y Reacomodo" aplicado a los habitantes del inquilinato 
ruinoso de las vecindades ubicadas en la zona centro 
de la ciudad. 

Este organismo lejos de pretender resolver el proble
ma habitacional de los estratos poblacionales más 
necesitados. busca disolver puntos conflictivos surgidos 
en tomo a la economía del uso del suelo. Al mismo tiem
po sirve como instrumento de legitimación al actuar en 
las zonas de "miseria urbana" ya mencionadas. 

17 

C.O.P.E.V.J. op. ci1. pp. 105 a 107. 38 
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b). INSTITUTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO 
DE LA COMUNIDAD RURAL DE LA VIVIENDA 
(INDECOl. 

Organismo que sustituyó al Instituto Nacional de la Vi
vienda en 1971. INDECO se crea con el fin de promo
ver vivienda a bajo costo y además se le capacita para 
investigar las necesidades de vivienda urbana y rural, 
proponer normas y participar en proyectos con otros or
ganismos del Estado. 

INDECO no genera recursos propios por lo que ac
túa meramente como un agente canalizador de finan
ciamiento proveniente de los mecanismos financieros 
existentes tanto privados como públicos. Debido a esto, 
de las 13.716 viviendas que construyó en el periodo 
1971-1976 en toda la República. sólo 4,270 son para fa
milias de ir;gresos mínimos y las restantes de "interés 
social". 

El orgarnsmo coordina otros programas del sector pú
blico como el Programa de Inversiones Públicas para 
el Desarrollo Rural (PIDER), el Fondo Nacional de Fo
mento Ejidal (FONAFE) y Fomento Nacional al Turismo 
(FONATUR). Interviene como mediador en casos don
de se presentan conflictos entre grupos populares y 
agencias gubernamentales; es el único organismo del 
Estado que tiene la función especial de realizar progra
mas de emergencia después de siniestros mayores ta
les como inundaciones, ciclones y sismos. 

Como vemos, aunque INDECO no ocupaba una po
sición clave para la instrumentación de una política 
habitacional, sí representó un instrumento de reserva 
para resolver los problemas puntuales que surgieron por 
la aplicación (o ausencia. según el caso) de los progra
mas de inversión mayores. 

e). INFONAVIT. FOVISSSTE Y FOVIMI. 

Son creados como fondos solidarios promotores de 
vivienda a mediados de 1972, y son los instrumentos más 
poderosos e importantes de intervención estatal en ma-

teria de vivienda. 

Todos están construidos por un fondo revolvente crea
do por las aportaciones patronales de 5% (de empre
sas o el Estado patrón). Sus sistemas de crédito al usuario 
y la contratación de las empresas constructoras son 
similares. Pero su contenido social es diverso, no sólo 
porque es a un tipo de población diferente a la que es
tán dirigidos, sino por los intereses políticos que se ex
presan a través de el!os. 

El INFONAV!T es un instituto creado para construir vi
'liendas a los trabajadores, sobre todo sindicalizados, con 
un compromiso tripartita (Estado-empresa-obrero). que 
busca acrecentar los rasgos corporativos del sistema 
político. es decir. concili~r inter~ses contradictorios de 
manera institucional y ba10 una 1deolog1a de colabora-
ción interclasista presentado a !os grupos involucrados 
como una federación de intereses convergentes. 

Este organismo toma las decisiones sobre la ubicación. 
número y características de la vivienda que hay que 
construir; diseño y especificaciones, formas de contra
tación de las constructoras. selección de prototipos. etc. 
Que con su carácter de capital promociona! de 
circulación, del que depende la puesta en marcha de 
todas las operaciones productivas y de distribución de 
vivienda, le da un papel dominante como organizador 
y coordinaaor de todas esas etapas, y sobre todo en la 
DEFINICION DEL TIPO DE PRODUCTO QUE SE 
CONSTRUYE; por lo que funge como promotor y no 
como simple financiador.'ª 

El FOVISSSTE proporciona viviendas a ios trabajado
res del ISSSTE principalmente en conjuntos 
habitacionales; el Fondo de Vivienda Militar (FOVlMI) tie
ne atribuciones y funciones se'llejantes a los dos orga
nismos ya mencionados. el financiamiento y promoción 
de vivienda únicamente. para miembros de las Fuerzas 
Armadas. 
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Paralelamente al impulso dado a la creación de me
canismos financieros a la vivienda y promoción de uni
dades habitacionales, el Estado Mexicano por primera 
vez empieza a enfrentar los problemas de la desmedi
da expansión de la Ciudad de México_ La razón fun
damental es la regularización de la tenencia de la tierra 
para la cual se crearon nuevos institutos y mecanismos 
financieros. Aparte del INDECO, quien podía expropiar 
a tierras para el desarrollo urbano, en 1973 se hacen 
modificaciones al Código Agrario para ampliar los po
deres de la Comisión para la Regularización de la Te
nencia de la Tierra (CORETT), organismo que operaba 
a nivel nacional; a nivel local tenemos al Instituto de Ac
ción Urbana e Integración Social (AURIS) y la Procura
duría de Colonias Populares del D.F. Por último se 
estableció un gran número de fideicomisos, con la fun
ción específica de intervenir en urbanizaciones irregu
lares con el fin de establecer la propiedad privada de 
la tierra. 

Los fideicomisos son operaciones fiduciarias que em
plea el Estado para disolver o institucionalizar los con
flictos graves por la legalidad de la tierra en las "Colonias 
Populares". (Cuadro 2)_ 

- POLITICAS HABITACIONALES EN LA LOCALIDAD. 

El INFONAVIT realiza un estudio en 1971 del proble
ma habitacional en el Barrio de Te pito mostrando las 
condiciones de las viviendas donde existía un alto ín
dice de hacinamiento. de 5.5 a 6 personas por vivienda 
en un solo cuarto. Las condiciones en las que se en
contraban las mismas son: bajo la forma de vecindad 
el 80%; el 4.8% como viviendas solas y el 5.2% eran 
departamentos; predominaba la vivienda rentada y en 
un buen porcentaje las de renta congelada. 

AC?~rca de la infraestructura. entre el 20 y el 40% de 
las v1V1endas carecen de drenaje y del 5 al 10% de agua 
entubada; el 100% cuenta con energía eléctrica. 

!=I _promedio de viviendas por manzana es de 110. 
ex;st1endo manzanas que tienen hasta 300 viviendas, de 

ahí que la zona tenga una alta densidad de construc
ción y de población. (Plano 15)_ 

En este mismo estudio, INFONAVIT plantea que de 
7,660 que es el total de familias. sólo 1,804 eran fami
lias de trabajadores asalariados. lo que presentaba el 
23.800/o de la población total. que era susceptible de ser 
beneficiaria con !os trabajos del organismo_ (Cuadro 3). 

Para 1972 se implementó en el bario el "Plan Tepito". 
Es un pian de mejoramiento para la zona deteriorada fí
sica y funcior.almente en el barrio según el DDF. dada 
la intensidad comercial y las condiciones de la vivienda. 
Así se proponen dentro de su fase estratégica aspectos 
que engloban a la actividad comercial. recreativas y so
bre todo a la vivienda como políticas de mejoramiento. 

Este plan se caracterizó por la directa intervención del 
Estado a través de las dependencias oficiales que co
laboraron con él: INDECO, CODERU, FIDEURBE e 
INFONAVIT, principalmente.'º (Plano 16). 

El plan sugería la transformación de las "estructuras". 
tanto de los espacios públicos como privados. siempre 
dentro de las normas urbanísticas dictadas por los 
funcionalistas. entre las más importantes está la de re
densificar la zona con un máximo de 1,000 hab./ha. para 
la "optimización"' del uso de la infraestructura y el equi
pamiento de la zona. Se contempló como alternativa den
tro del plan el descongelar las rentas de alquiler en la 
zona con la intención de promover ia venta de 64 hec
táreas que era el área que ocupaban las vecindades a 
demoler en este proyecto. Este mecanismo. permitiría 
la participación privada bajo los lineamientos del sector 
público, abriendo así las posibilidades de la libre afluen
cia de inversiones en la zona. Además de que el Estado 
fungiriía como promotor inmobiliario, para desarrollar en 
el lugar centros comerciales. oficinas y viviendas de in
terés medio y de lujo_ 

Aunque el descongelamiento de la zona sólo se con-
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Los netros cuadrados de construcción desmbles, provienen de la relación de investigación a:.onérnica, núrero de lú.jcs y aptitudes. F.s decir el 48.84% 
de las fanilias tienen ingresos inferiores a $1,325.00 ¡:ero al mi5m:> t::iaqx> tienen un porcentaje nayor de hijcs por lo que requieren nÉs netros cuadrados de ~ 
bitaci.ón. Fn denle la ampensación debe ir en funcién de una justicia social equilibrada y canpensada con los que tienen myores salarios. 

- --~-- -~ 



---¡,¡-:¡;-----¡p 
o 

,.. _ _.. __ ~-••• ..;:. ~--~--;;:,__o.:;:;:., __ .-=.__ .... _.::._~· -~-:: .... 

h 
l 
a 
e 
i , 
o 
D 

p 

o 0".4 AL 15".4 

- IO •¡. AL 3()•¡. 

[ZJ 31"1• AL 4:,•1. 

[ Í 45".4 AL 6'.J"/. 

- 100•1,. 

p 15 

FUENTE' TUtS TALLf:R S AU1'0.0• I ao11c>. 



-~ --· 

p 
r 
:¡ 
i 
o 
8 

FUENTE : USIS TA u.IR " AUT0801JflUIO 

-FlDEURB" 
Hc!.~o Se._ p11embro11178 

e'.\l!!FlDEURBE 
A partir de Oct 

-

11H8 

ADQUIRI ~ DIJV, M DO.> POR 
H EX . 

• DIF. lNST ITUCIONES 

p 16 



temple como alternativa. es importante señalar las con
secuencias que de ello resultan: desencadena· la 
especulación inmobiliaria y, por ende, imposibilita que 
los programas de Regeneración Urbana se desarrollen 
en beneficio de los habitantes de las zonas deteriora
das hasta llegar a impedir su implementación. 

Además implicarían un incontrolable cambio en el uso 
del suelo, lo que llevaría a la erradicación de la periferia 
del DF a miles de habitantes. 
DESARROLLO DEL PLAN TEPITO 

En la primera etapa de trabajo del plan, se demolie
ron 643 viviendas y sólo se construyeron 436 
(quendando un déficit de 207) que abarcaban un área 
de 100,000 m2 • se crearon habitaciones provisionales 
de campamento que serían utilizadas todo el tiempo que 
durara el proceso de construcción. 

En el proyecto total del "Plan Tepito" se contempla
ba la cosntrucción de 544 viviendas de diferentes tipos 
y 112 comercios hasta el año de 1975, con una inver
sión de $108776,872.00, incrementándose en el mis
mo año en $32'281,000.00 para poder terminar el 

-----...programa. 

Evidentemente este Plan de Mejoramiento Urbano 
ocasionó en el barrio varios trastornos, principalmente 
un alto índice de desplazamiento de la población, pro
vocado por el déficit de construcción que se tuvo -99 
viviendas con igual número de familias- aunado a ia 
falta de capacidad económica de los pobladores para 
pagar las viviendas nuevas, debido a su elevado costo 
o por no cumplir con los requisitos (cubrir 3 veces el sa
lario mínimo), lo que descartó a un buen p:>rcentaje de 
los tepiteños en el acceso a éstas. 
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1.6 EL BOOM PETROLERO 

Elsexenio1971-1976finalizó con una crisis econó
mica ~ería, con desequilibrios de la balanza de pagos 

las_ finanzas públicas alcanzaron niveles muy altos. lsl 
medida determinante para el retroceso económico fue 
dado l?ºr la deformación bruta del capital fijo en el sec
tor privado que declinó en términos absolutos· en 
consecuencia, el crecimiento de la producción indu~rial 
fue lento. 

El déficit comercial, se habia mejorado por el aumen
to en el precio de café a nivel internacional y el incre
mento en las exportaciones del petróleo. Pero continuaba 
un estancamiento en las ramas productivas del país que 
?onllevó a la pérdida de mercados de exportación y un 
incremento del desempleo 

_El inicio ~el gobierno de José López Portillo(JLP), ten
dna en primera instancia que restablecer la confianza 
co~ las instituciones comerciales, convencer a los tra
ba¡a<:fores de la necesidad de aceptar las restricciones 
~lan~les y generar un clima propicio para las 
inversiones, a fin de reactivar la economía lo más rá
pido posible, así como cumplir con los convenios del 

Fondo Monetario Internacional {FMll 

nte esta realidad, JLP diseñó una estrategia econó
mica para el nuevo sexenio que consideraba tres etapas 

' 1 Dos años para superar la crisis. 
11 . Dos años para estabilizar la economía. 
111 . Dos años para reanudar el crecimiento sobre ba

ses no inflacionarias. 

Analizando la estrategia propuesta, es claro que los 
años previstos para superar la crisis se redujeron a uno 
solo, debido a que se pagaron por adelantado los prés· 
tamos del FMI, gracias al descubrimiento del petróleo 
y los empréstitos concedidos del exterior mientras que 
las otras dos etapas desaparecieron por completo. pues 
al pagar los intereses de la deuda, el Gobierno Mexi
cano se !íbera del convenio firmado a finales del sexe
nio anterior con el FMI. el cual lo comprometía a seguir 
el programa de estabilización estricto que éste proponía, 
pudiendo así cambiar de politica. 

En su lugar, siguió una estrategia de crecimiento rá
pido promovido a base de deficiencias fiscales. El de
sequilibrio financiero del sector oúblico fue acentuándose 
con el tiempo, en tanto que ei déficit era parcialmente 
cubierto por préstamos externos. 

En unos cuantos años, la economía mexicana se vol
vió excesivamente dependiente de las exportaciones del 
petróleo. La economía no debe depender de un solo 
producto, lo cierto es que el petróleo constituye el fac
tor dominante de la balanza de pagos; la economía se 
vuelve extremadamente vulnerable a las fluctuaciones 
de un Sólo producto en el mercado internacional. De los 
precios del petróleo se determinó que la deuda externa 
de los países no industrializados se desbordará para 
1977 y representará ya para entonces un monto tres ve
ces mayor que en 1970. 

Esto determinó que la banca internacional y el FMI es
tablecieran una serie de exigencias y garantías mayo- GB 



res sobre los deudores para salvaguardar sus interes1:is 
a largo plazo. 

El Estado Mexicano aceptó el aval del FMI para sos
tener la deuda externa, la ampliación de un programa 
estabilizador supervisado por el Fondo que establecía 
un límite al endeudamiento público externo, más una se
rie de medidas de corte monetarista que pretendían in
cidir sobre el gasto público, los salarios y los precios 
internos lo que constituyó: la "Carta de Intención del 
FMI". 

Con la perspectiva de reactivar el proceso de acu
mulación del capital a través del uso del excedente 
petrolero, el gobierno de JLP se propuso restablecer 
primero las bases externas de la misma, comenzando 

______mr..g]ilv?L_la tasa de ganancia y la tasa de plusvalía, por 
medio de un~fmayor explotación de la fuerza de trabajo 
y buscando reducir paralelamente el consumo impro
ductivo de la plusvalía. Para ello se planteó el reorde
namiento del gasto público y de la gestión económica 
del Estado, anteponiendo los criterios de eficiencia y ra
cionalidad capitalista dejando de lado el carácter redis
tributivo y populista. 

También se propuso atacar dramáticamente el nivel 
del salario, bajo la solución de establecer topes salaria· 
les para alentar a la inversión privada con la intención 
de mejorar las bases de acumulación. 

El gobierno se proponía controlar la inflación, esta· 
bilizar el tipo de cambio, reducir el déficit fiscal y resta· 
blecer la confianza de la burguesía, para lograr superar 
el ciclo INFLACION/DEVALUACION para lo cual pon
dría en efecto una política expansionista basada en el 
gasto público, pero también en el subsidio en la venta 
de energéticos a precios inferiores a los internacionales 
y casi al costo de producción, que no permitan el re
punte económico que se planeaba. 

Se pone en práctica ta llamada "Reforma 
Administrativa". que es la recuperación de la rentabili· 

dad capitalista con vistas a orientar la economía en una 
perspectiva antinflacionaria y recesiva, pues buscaba 
una racionalización global de actividades públicas, me
diante un acrecentamiento de la centralización y de la 
eficiencia. 

Lleva también a cabo el "Plan de Alianza para la 
Producción", que buscaba reactivar la producción para 
lograr la estabilización de los precios. Donde el Estado 
exentaba el impuesto a productores y comerciantes, 
dando apoyo para créditos con bajo interés, y asisten
cia técnica. 

En el Plan de Austeridad. donde se logra la reduc
ción del 10% de salarios reales, se genera también un 
incremento del desempleo y un deterioro de las con
diciones generales de vida de la población 
asalariada. 

Dentro de este marco se instituye la Reforma Política 
que buscaba mediatiazar a las organizaciones popula· 
res de izquierda de la clandestinidad que por tas con
diciones económico-políticas era más peligrosa para el 
sistema que integrarlas a ta legalidad con reglas pres· 
tablecidas por el gobie.-no. 

El camino hacia la recuperación de la rentabilidad fue 
consolidado por los subsidios del Estado y exenciones 
tributarias para el excedente del petróleo. El desarrollo 
de la producción petrolera tuvo un cuadruple papel: 

1). Finan:;iero, de la política de subsidios a la acumu· 
!ación de capital. 

2). Perm~tir el financiamiento de la expansión .de tas im
portaciones de los medios de producción. 

3). Ser aval para mantener el crédito externo. 
4). Ser motor de la acumulación para una gama de ac

tividades afines o complementarias. 
Hay que remarcar la existencia de un estrecho vín· 

culo del auge petrolero, asentado en una extraordinaria 
expansión de la capacidad de refinación. 
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- Zona 1-A. Mayor prioridad, son los princi
pales puertos del país, promueve la descen
tralización industrial y e! aprovechamiento del 
sistema portuario y la infraestructura 
complementaria, con bonificación del 30%. 
- Zona 11-B. Desarrollo urbano industrial, to
das las ciudades del país. 
- Zona 111- En torno al área metropolitana no 
concede ninguna exención o subsidio. 

Lo anterior nos da una idea más clara de la política 
expansionista y el objetivo de apoyar en todos los pla
nos la acumulación del capital, puesto que se mantiene 
el tope salarial y se da curso a una cuidadosa política 
de liberación de precios. 

En 1979 la economia mexicana experimenta un auge 
para la vinculación entre el capital extranjero y los gran

----das~nglomerados nacionales. 

Las a.cciones concretas emprendidas por el Estado 
para lograr la recuperación y el auge (control salarial y 
liberación de precios) han significado una polarización 
de los intereses materiales de los sectores populares en 
relación con los grandes capitales. 

La inflación está impulsada por la insuficiencia del sis
tema de transporte, la emisión monetaria, liberación de 
precios, etc., y se agudiza en la medida que avanza el 
auge económico y las políticas del Estado, las cuales son: 
abandonar la política de subsidios al campesinado, los 
objetivos de autosuficiencia alimentaria y apoyar los sec
tores más rentables de la producción en el campo, las 
agroindustrias y los cultivos típicos de exportación. 

Resultado de esta política son una aceleración de la 
descomposición de las condiciones de vida del cam
pesinado y por lo tanto un crecimiento en migración del 
mismo hacia las grandes ciudades de EUA, lo que sig
nifica una dependencia más abierta de la economía me
xicana a la economía mundial para la intensificación y 
ampliación del intercambio comercial. 

Intenta controlar la crisis agrícola e implementar el Sis
tema Alimentario Mexicano (SAM) en búsqueda de la au
tosuficiencia alimentaria, principalmente en granos 
básicos, aumentando los precios de garantía, pero no 
eliminando a los intermediarios. 

La crisis se vio acentuada en junio de 1981 por la baja 
de los precios internacionales del petróleo y las altas ta
sas de interés. Al bajar la demanda internacional del 
producto, PEMEX decide bajar el precio por barril para 
mantener el mercado, lo que llevó a la caída (del volu
men de las exportaciones) del presupuesto interno. 

Con la disminución de los ingresos procedentes de 
la exportación del petróleo siguió un ajuste de las ero
gaciones gubernamentales en gasto público y un alza 
en los ingresos fiscales, así como la modificación del tipo 
de cambio. No resueltos estos problemas. el 18 de fe
brero de 1982 el peso sufre una importante devaluación 
y comienza una creciente fuga de capitales, que no cons
tituye la explicación principal del desmoronamiento de 
la política económica del Estado en 1982, aunque re
presenta la mitad del incremento de la deuda externa. 
Se ofrecen nuevas opciones en el sistema bancario pero 
sin resultados por lo que el 1o. de septiembre de 1982, 
JLP anuncia dos decretos destinados a tratar de salvar 
el caos: 1) la implementación de un control integral de 
cambios. y, 2) la nacionalización de la Banca. 

1 >- Control de cambios. 

Pretende detener la fuga de capitales. lo cual resulta 
imposible debido al rápido desarrollo de un mercado de 
cambios paralelo a lo largo de la frontera con EUA. 

2). Nacionalización de la Banca 

Se justificó para detener la fuga de capitales, pero 
dada la poca estabilidad del peso la aumentó. Los pa
gos por compensación a propietarios tuvieron necesa
riamente algún impacto en el déficit público, justo en el 
momento en que el gobierno necesitaba mejorar su si
tuación financiera. 51 



- ASPECTOS URBANOS 

Es importante destacar el proceso contradictorio que 
ha seguido la Renta lnquilinaria en nuestra zona de 
estudio, decimos lo anterior porque a pesar de que ha 
habido inversión de capital en infraestructura en la zona 
que ha incrementado el precio y uso del suelo, no hay 
proporcionalidad o equilibrio de la Renta lnquilinaria y 
el precio del mismo. 

La congelación de rentas, el deterioro físico de las vi
viendas y el hacinamiento, hacen que el uso habitacio
nal en el lugar sea poco rentable; pero sobre todo, las 
rentas congeladas detuvieron el proceso acumulativo de 
las viviendas en el barrio y limitaron el interés del capital 
inmobiliario en éstas. 

Este equilibrio entre la Renta lnquilinaria y el precio 
-~del suelo se intentó aminorar básica y determinantemen

teduranta el gobierno de Echeverría a través de pro
gramas de renovación urbana y sobre todo con el "Plan 
Tepito" que, a pesar de todo lo que ya hemos señalado 
sobre él, si permitió aunque mínimamente contrarretar 
esa situ~ción, pero que hasta antes del sismo se seguía 
manteniendo como un aspecto contradictorio de la zona 
a resolver por parte del Estado. 

Un~ política urbana del gobierno mexicano que afee
~? d1rectar:nente al barrio es el proyecto de 
. ~~ordenación y Conservación del Centro Histórico" que 
m~c1~ ~n 1972, a partir de la ley que establece el Centro 
H1stonco como tal, según decreto del 11 de Abril de 1980 
de acuerdo c".n la "Ley Federal de Monumentos y Zo
~ª.5 Arqueológicas, Artísticas e Históricas'· el cual fue de
finido como aquella parte de la Ciudad de México que 
comprende la antigua estructura de Tenochtitlán y de 
la Ciudad Colonial. En este programa de rescate están 
comprendidos 442 edificios monumentales con valor 
patrimonial. (Plano 17). 

El concepto urbanístico que determina el centro his
térico no comprende sólo los grandes monumentos sino 

que considera a la ciudad como un monumento integral 
considerando a las plazas como elementos de capta~ 
ción de intercambio social que deber estar definidos u 
organizados para brindar atractivo turístico de alta ca
lidad aprovechando el uso intensivo del espacio.20 

Se contempla también la unificación de los elemen
tos a través del diseño que les dé congruencia de ima
gen urbana turística, "Fachadismo". 

Lo que se puede apreciar en este programa de re
generación urbana del centro de la ciudad es el con
cepto clásico de "Centro Histórico" entendiendo a éste 
como el área o áreas metropolitanas con testimonios ar
quitectónicos del pasado, son zona centrales de ciuda
des fundadas en la colonia y que actualmente tienen un 
carácter funcional múltiple y conservan la imagen de una 
ciudad colonial. perdiendo de vista la dinámica social, 
económica, cultural y política de las ciudades, que en 
esta propuesta de mejoramiento se vislumbra la posi
bilidad de que nuestro centro histórico se convierta en 
una zona turística con carácter cultural y de museo. 
Ejemplo claro de esto es la propuesta arquitectónica para 
la calle 20 de Noviembre. (Plano 18). 

. E~ i~portante señalar que el real deterioro del Centro 
H1storico se acentuó durante las últimas décadas como 
r~sultado de una acelerada urbanización, la concentra
ción de la población, los cambios de uso del sue!o así 
como la transformación de algunas viviendas en talle
res (fe:iómeno presentado en Tepito) bodegas y 
comer?1os; además por falta de inversión para su con
serv~c1ón y por la ausencia de medidas básicas de pro
tecc1.ón y sobre todo porque el centro de la Ciudad de 
México no ha dejado de ser la zona de intercambio de 
P_r?ciuctos más importante del país, pese a la construc
c1on de la Central de Abasto al oriente de la ciudad. 

D~~l"Tl<'.5 también que el tipo de población del Cen
tro HlSt<~>nco tiene una heterogeneidad que va desde cla
se media hasta proletarios y ejército industrial de reserva 

zo Revista ·•ouras· • .. J w1io 1986. u Rescate de dos Ciuclac:ks ••. Ene.revista 

c-011 los Arqnitccros Sergio Zaldivar Guerra y ja\'ier Vill.alobos.. 52 
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con su característica de soprepoblación latente, estan
cada y fluctuante: 

En los aspectos anteriores nos basamos para decir 
que es necesario otro tipo de criterios cualitativos his
tóricos y culturales para determinar un "Centro Histó
rico" que no vayan sólo en función de monumentos sino 
también de sus habitantes para rescatar y recuperar una 
cultura. así encontramos en Tepito uno de los pocos ca
sos representativos de Barrios Populares, que en un 
momento determinado representó a la cultura popular 
urbana y que además es representativo de una forma 
de vida particular que es importante rescatar como 
"cultura urbana" y como "barrio" que con la política de 
"Reordenación y Conservación del Centro Histórico" no 
se incluye. 

La importancia testimonial de los Centros Históricos 
no estriba únicamente en la conservación de monumen
tos arquitectónicos y conjuntos urbanísticos, sino tam
bién se debe tratar de rehabilitar un hábitat, un marco 
social con características de vida comunitaria2 ' (las ve
cindades como máxima representatividad de ello) y es 
además el lugar de captación de !ngresos económicos, 
de producción e interacambio y donde se ubica una 
buena cantidad de fuerza de trabajo no absorbida por 
la explotación capitalista. 

2 ' .. Notas para uua estrategia regional de rchabilitaci6n de áreas hist6ñcas' ~ 
jorge F.. Hcrdoy. Pag 55-77. Revista .. Hahitaci6u"problemas de vivienda 

y url>auwuo. Año 2 No. 6 Abñl-Juuio 1982. 55 



1. 7. INYECCION DE CAPITAL 

Al inicio del gobierno de Miguel de la Madrid, el país 
se encontraba con un elevado endeudamiento externo 
además de que el petróleo no era suficiente garantía para 
basar el desarrollo económico del país. La posibilidad 
de búsqueda de nuevos empréstitos a nivel internacio
nal necesarios para integrar otras ramas industriales al 
proceso productivo para incrementar el Producto Inter
no Bruto (PIB). 

Mientras la fecha límite de pagos externos a corto pla
zo se conjuntaba con el pago de la deuda mayor, Mé
xico tuvo que negociar una moratoria con el FMI, el 
gobierno norteamericano y la Banca Internacional, o bien 
se vería orillado a la suspensión de pagos. Se le con
cedió la primera por 180 días condicionada a un incre
mento de interés. 

Como consecuencia de esto y aunado a la reducción 
de producción, se intensifica el programa de austeridad 
que en este sexenio se refleja en políticas específicas que 
recaen directamente en el grueso de la población, tales 
como: 

1 ). Ajuste de precios que no se concreta y origina un 
aumento en la tasa de inflación. 

2). Centro de precios de productos básicos a través del 
subsidio. 

3). Después se da la liberación de precios de produc
tos básicos por el retiro de subsidios en este renglón. 

4). Políticas de protección para estimular el crecimien
to industrial. 

5). Políticas de salarios mínimos: salarios bajos mante
niendo la tasa media de ganancia e intentado de
tener la inflación; se reglamenta además dividir el 
aumento del salario mínimo en dos periodos: -25% 
en enero y 12.5% tentativamente en septiembre. 

6). Reducción del gasto público. 
Ante estas políticas se recrudecen las contradiccio

nes económicas y sociales en el país provocando un ma
yor deterioro de las condiciones de vida de los 
trabajadores y con ello er descontento de éstos manifes
tándose en luchas organizadas más frecuentes y ten
dientes a la reivindicación del sector popular. 

- ASPECTOS URBANOS 

1. 7 .1. POLITICAS DE VIVIENDA 

- LA RECONSTRUCCION DE LA CIUDAD DE MEXICO 

Ante estas condiciones sociales y económicas, ya 
críticas, se les suman las repercusiones de los sismos 
del mes de Septiembre de 1985, que vinieron a confor
mar un momento histórico coyuntural en el país. 

En lo económico se evidencia que la crisis por la que 
atraviesa México es de tal magnitud que obstruye toda 
posibilidad de acción emergente en los momentos in-

mediatos al siniestro, recurriéndose en primera instancia 
a la ayuda internacional y posteriormente ante la inca
pacidad económica se recurre a un préstamo del FMI 
para la reconstrucción de la ciudad, lo que viene a in
crementar la deuda externa. 

En lo social, los méritos de la primera etapa de mo
vilización de los damnificados. encontramos que a pe
sar de ser un movimiento espontáneo genera las 
condiciones mínimas de conciencia y organización que 56 



permitieron transformar ésta en un movimiento social rei
vindicativo con mayor amplitud como la Coordinadora 
Unica de Daminificados (CUO} y el Sindicato Indepen-
diente de Costureras. · 

Sin embargo, una parte de la población damnificada 
decide organizarse de manera más particular e inde
pendiente (por vecindad, caso de nuestros objetos de 
estudio) apoyándose ambos en organismos 
independientes, fundaciones internacionales y univer
sidades para intentar solucionar su problema de vivien
da y presionar de manera conjunta al gobierno para la 
pronta solución a su demanda de construcción. 

Por las condiciones sociales imperantes antes y des
pués de los sismos se genera un movimiento de carác
ter político que presionó de manera contundente al 
Estado Mexicano orillándolo a expedir el 11 de Octubre 
de 1985 el decreto de "Expropiación de Predios Da
ñados por los Sismos", pretendiendo mediatizar las exi
gencias y presiones del movimiento popular. 

Sin embargo, la expropiación fue un acto fallido del 
Estado que provoca la reacción de la pequeña burgue
sía inmobiliaria y revoca, el 21 de octubre de 1985 di
cho decreto en algunos predios, de colonias no 
populares, en éstas la expropiación fue considerada 
como "antirrentista", contrariamente en el caso parti
cular de T epito y colonias aledañas; resuelve el proble
ma de la baja captación de rentas (por el uso 
habitacional) en manos de terratenientes urbanos sien
do sólo seis predios revocados que representan el 2.1 % 
del total expropiados en el barrio (248) y el 1.5% del to
tal revocados en el D.F. (400 para Mayo del 86). 

Para encauzar los trabajos de la reconstrucción de la 
Ciudad de México, el 14 de Octubre de 1985 se crea 
el programa emergente de Renovación Habitacional 
Popular. 

Dentro de sus planteamientos generales se define al 
organismo como único ejecutor de acciones de vivien-

da en la zona centro de la ciudad (que ello es carta abier
ta al Estado que le permite para manejar y controlar la 
especulación del suelo del lugar) sólo durante proceso 
de construcción y posteriormente implementan 
"Consejos de Renovación" integrados por una mesa di
rectiva "elegida democráticamerte por los beneficiarios" 
de cada vecindad participan en la toma de "decisiones", 
es en este momento que las organizaciones surgidas 
como consecuencia de los sismos, sobre todo las in
dependientes son absorbidas y mediatizadas en su in
terior por e! grado de intervención del Estado a través 
del organismo, coartando la posibilidad de participación 
de las organizaciones independientes (como el 
AUTOGOBIERNO) además de generar acciones divisio
nistas entre los damnificados, porque la estructura ad
ministrativa interna atomiza cada mesa directiva para que 
no puedan ser ya organizaciones comunitarias y 
autónomas. 

El organismo crea el certificado personal de derechos 
que garantiza la propiedad así como la construcción de 
vivienda, por ejemplo en el caso de González Ortega No. 
59 que sin tener dichos papeles y siendo expropiada 
desde 1943 por el D.D.F. (quedando automáticamente 
fuera del programa de R.H.P.), obtienen sus certifica
dos mucho antes que otros predios; lo que evidencia la 
intervención directa del Estado en su organización inter
na a través del Consejo de Renovación, siendo además 
una de las primeras vecindades reconstruidas dentro del 
barrio, que fue utilizada como justificación de sus ac
ciones en los trabajos de reconstrucción tratando de re
cuperar la imagen de "gobierno benefactor y 
responsable", más que la verdadera solución de 
reconstrucción. 

El proceso de desarrollo del Programa de Renova
ción Habitacional Popular manifestó dos tácticas 
específicas: 

1). Con el arquitecto José Parcero López (director ge
neral del organismo}, en su primera etapa que ante la 
carencia de normas y parámetros técnicos y financie-

57 



ros bien definidos, se optó en principio por pro~over Y 
alentar la participación de organismos y universidades 
"garantizando" y "respetando" los trabajos de éstos, 
que posteriormente capitalizó desplazando la ayuda téc
nica y financiera de aquellos por superar las propues
tas del organismo. 

2). Con el cambio de director general del organismo, 
Manuel Aguilera Górnez y contando ya con normas téc
nicas y financieras bien definidas, inicia una segunda 
etapa táctica que se manifiesta claramente en el Con
venio de Concertación Democrática para la Reconstruc
ción que en este proceso significa un impacto en la 
participación y organización conjunta de damnificados, 
universidades e instituciones independientes. Se plan
teó la restricción de participación de éstos por el apego 
total a las normas del programa, las cuales no garan
tizaban la solución real del mismo pero se planteaba la 
pronta recuperación de capitales invertidos en el pro
ceso de reconstrucción con una considerable tasa de 
ganancia (para el caso de vivienda nueva el costo fue 
de 2'896,-000.00 equivalentes al 30% del salario mí
nimo mensual y una taza de interés anual del 1 %. este 
total se deberá cubrir en 8.5 años. corno plazo máximo). 

En este mismo convenio se plantea que para obtener 
una vivienda se debe garantizar y comprobar una sol
vencia económica así como la puntualidad de pagos, 
que para el caso de T epito representará u ria contradic
ción por el tipo de población que en él habita, sobre
población estancada y con ello la posibilidad de 
desplazamiento de la misma. 

Por otro lado los predios que no se expropiaron no 
tuvieron una respuesta para su reparación o reconstruc
ción generándose una movilización por parte de los 
damnificados de éstos, que incluso orilló al organismo 
de Renovación Habitacional Popular a incluirlos en el 
programa de la Fase 11 de reconstrucción que se ba
sará en ayuda "externa solidaria", que hasta ese mo
mento no existe. Lo que hace que ésta sólo sea una 
propuesta enunciativa pues en ella no se especifican las 
condiciones con propiedad, pero sí el tipo de pago que 

sería cubierto por los mismos pobiadores 
($3'100,000.00) con un 30% de pago mensual. 

Es importante resaltar que para septiembre de 1986 
RHP se había consolidado al grado de que manifesta
ba gran prepotencia y negligencia ante la movilización 
de los damnificados. 

Nueve meses después del sismo y paralelamente a 
los trabajos de reconstrucción en la zona centro de la 
Ciudad de México, se da continuidad al proyecto de 
"Conservación y Rescate del Centro Histórico" a través 
de la propuesta del Nuevo Plan de Vialidad para Uso 
del Suelo. que se pone a consideración de la ciudada
nía a través de la consulta popular aprobándose a fines 
de Junio. 

Se contempla en este cambio de vialidad el cierre del 
tránsito de automóviles al centro. conviertiendo a las ave
nidas en "Corredores Ecológicos" dotándolos de equi
pamiento urbano y vegetación así como el mejoramiento 
de fachadas. Con estos cambios se ven afectadas 75 
manzanas. es decir, que con el cierre al tránsito vehi
cular 320 calles son afectadas quedando únicamente 24 
avenidas de circulación, entre ellas se encuentran el Eje 
2 Oriente (Anillo de Circunvalación). Río de la Loza. Pro
longación Fray Servando Teresa de Mier. José María Iza
zaga y el Eje Central Lázaro Cárdenas; se contemplan 
además zonas de transbordo vehicular ubicándose en 
el Eje 1 Norte que afecta de manera directa al barrio. 
Hasta estos momentos el programa de "Rescate y Con
servación del Centro Histórico" se encuentra en la úl
tima etapa de desarrollo que es el mejoramiento de 
fachadas. Complementa así el proyecto de convertir el 
Centro Histórico de la ciudad en una zona de atracción 
turística. 

Paralelamente a la solución oficial que se da para la 
vivienda y aprovechando la coyuntura que brindan los 
Planes Parciales de Desarrollo Urbano, que casualmen
te se retrasaron cuatro años. se pretende implantar un 
nuevo tipo de comercio tendiente a desplazar a los ven
dedores de menores recursos y favorecer a los gran- 58 



des capitales. 

Sobre las viviendas encontramos que son antiguas 
construcciones que se caracterizan por la ubicación de 
locales comerciales en el frente del predio que enmar
can el acceso a la misma jerarquizando la fachada. La 
altura de las vecindades no rebasa los dos niveles y en 
algunos casos éstos son de doble altura, utilizando el ta
pauco como solución espacial. En las vecindades tam
bién se manifiesta la forma de organización de la gente 
de barrio. Estas características de la convivencia social 
guardan importante relación con el patio, que funciona 
como un espacio arquitectónico de transición y un eie
mento de integración de los usuarios por la multiplici
dad de uso: juegos infantiles, asambleas, lavado-tendido, 
fiestas, etc. 

Las calles son angostas y permiten la integración y 
convivencia de la gente, predominando el comercio (por 
ser la principal fuente de ingresos de Tepito} que se da 
a través del tianguis con la venta de mercancía de 
decoración, aparatos eléctricos. fayuca y ropa, así como 
la zona de usados en mercados y tianguis formándose 
una gran variedad de mercancías y productos. lo que 
hace del barrio una de las zonas comerciales populares 
más importantes de la Ciudad de México. 

El equipamiento actual es: 3 mercados ubicados en 
el centro de Tepito, un deportivo y 2 templos, todos ellos 
elementos de integración y convivencia de los tepiteños, 
además de los centros educativos. 

Ante la evidente jerarquía del comercio en el barrio, 
los aspectos recreativos y culturales en términos de es
pacios arquitectónicos son mínimos. 

Sin embargo en términos de movimientos culturales 
existen varios grupos de entre los que sobresale el de 
"TEPITO ARTE ACA": agrupación conformada por te
piteños que a través de diferentes actividades difundi
das en su periódico "El Ñero" rescatan y asumen el valor 
cultural e histórico del barrio de Tepito dentro de la cul
tura urbana popular, además de ser un movimiento de 

búsqueda que surge como expresión de la realidad con
flictiva del barrio. 

Sobre la tenencia de viviendas, se encontró que el 
96.090/o es de arrendamiento; con renta congelada el 
600/o; prestadas o subarrendadas el 2.5% y de propie
dad privada el 1.130/o. 

De acuerdo con !a información que las autoridades 
capitalinas dieron a los comerciantes tepiteños a me
diados del mes de Agosto, se buscaba "revitalizar la 
zona comercial y dar espacio a un recorrido turístico". 

Ese proyecto implica un gasto es!imado de 4 mil 700 
millones de pesos y contemplaba, entre otras cosas, el 
techado de la calle de Tenochtitlán y otras importantes 
para la ubicación del tianguis; la construcción de una 
gran cruz a la manera de anuncio comercial; la cons
trucción de varios estacionamientos subterráneos y el uso 
de atrios de las iglesias para construir espacios de ser
vicios a la comunidad. 

Con todo y lo necesario que pudiera ser la revitaliza
ción del comercio en el barrio, es evidente que los ob
jetivos del proyecto (que se supone aún no han sido 
aprobados} no son la preseNación del barrio ni el apo
yo de los comerciantes. 
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LA RECONSTRUCCION EN EL BARRIO DE TEPITO 



2.1 EXPERIENCIA DE VINCULACION 

1985 
SEPTIEMBRE: 

El día 19 a las 7: 19 horas se registra en nuestro país 
un movimiento telúrico de 7 .5 grados de intensidad en 
la escala de Richter y de 8 grados en la escala de 
Mercalli; con una duración de 90 segundos, fue con
siderado por los especialistas como un terremoto. A.de
más de algunos puntos del interior de la República 
Mexicana, la parte más afectada por este terremoto fue 
la Ciudad de México, particularmente la zona centro 
donde numerosos edificios habitacionales, administra
tivos y comerciales se colapsaron o sufrieron daños im
portantes en su sistema estructural. 

Al día siguiente. mientras la ciudadanía pugnaba por 
rescatar a las personas atrapadas entre los escombros, 
ocurre un nuevo sismo casi de la misma intensidad, lo 
que viene a agudizar la falta de servicios como agua, 
luz y teléfono que se suspendieron por la catástrofe, en 
la zona se mantiene un estado de emergencia. 

Independientemente de los planes gubernamentales 
para enfrentar la emergencia, la primera reunión que sos
tienen diversas organizaciones vicinales, populares y 
académicas es el día 24 en el aula 1-P de la Facultad 

de Arquitectura, presidida por la Coordinación General 
del AUTOGOBIERNO, en la que se inician las discusio
nes sobre la necesidad de reconstruir y sobre la parti
cipación que en ello deben tener las instituciones 
académicas. 

En los días posteriores, profesores y alumnos del AU
TOGOBIERNO organizan brigadas que acuden a lasco
lonias afectadas no sólo para contribuir en el rescate de 
las víctimas, sino también para real:zar inspecciones fí
sicas en los inmuebles; a solicitud de los vecinos, se tra
baja en las colonias Morelos, Doctores, Maza, .valle 
Gómez. Emilio Carranza. Roma. Obrera y el barrio de 
Tepito. En este último es donde particularmente realiza 
su trabajo el Taller 7. 

La ayuda que el Taller 7 proporcionó se dividió en dos 
fases: la primera fue un recorrido por el barrio para de
terminar el estado físico de las construcciones. se rea
lizaron 150 inspecciones de carácter técnico que se 
extendieron a los correspondientes peritajes donde se 
dictaminaba el nivel de afectación estructural de cada 
uno de los inmuebles. El resuitado fue que un total de 
303 viviendas no estaban en condiciones de ser 
habitadas, que representan 5 mil 552 viviendas e igual 
número de familias que desde ese momento quedan sin 
habitación. 

OCTUBRE: 

La segunda etapa de trabajó comienza en los prime
ros días de octubre y se da directamente en aquellas 
construcciones que podían seguir siendo habitadas con 
los apuntalamientos necesarios. las brigadas realizan ~ta 
labor con materiales aportados por la delegac1on 
Cuauhtémoc. 

A partir de tales acciones, el Taller 7 adquiere el com
promiso de realizar proyectos de vivienda nueva que sa
tisfaga las necesidades de habitación de los pobladores 
y mejore su nivet"de vida. Se firma entonces un conve
nio de trabajo entre damnificados por organizarse y de
mandar una reconstrucción acorde a sus necesidades 60 



y que les garantice su permanencia en las colonias. 

El 11 de octubre el Diario Oficial informa del decreto 
presidencial por el cual se expropían más de 7 mil pre
dios afectados por los sismos y que habrán de ser su
jetos a una reconstrucción. Casi 1 O días después, la cifra 
de predios expropiados disminuye aproximadament al 
50 por ciento. 

En consecuencia, también por decreto presidencial se 
crea el 14 de octubre el organismo Renovación Habi
tacional Popular, que en principio se plantea la recons
trucción de las zonas dañadas con capacidad para 
resolver los problemas que de ello se deriven. 

El 24 de octubre, las diferentes uniones de vecinos 
y damnificados que existen en cada colonia afectada de
ciden integrarse en una organización única denomina
da Coordinadora Unica de Damnificados. con la 
intención de que se agilicen los trámites para la 
reconstrucción, exigir respeto al arraigo en las reubica
ciones y demandar una vivienda provisional en campa
mentos que atienda las necesidades básicas de las 
familias afectadas. 

NOVIEMBRE: 

Durante este mes. mientras que el Estado se dedica 
a efectuar las expropiaciones y a atender las demandas 
de revocación por parte de los propietarios afectados. 
el Taller 7 del AUTOGOBIERNO continúa en el cumpli
miento del convenio firmado con los damnificados. Fun
damentalmente los trabajos consistieron en recabar la 
información necesaria para el desarrollo del 
anteproyecto, estableciendo las primeras imágenes de 
vivienda. 

DICIEMBRE: 

Pese a que para entonces Renovación Habitacional 
Popular aún no prestaba sus alternativas espaciales, en 
este mes inicia las-demoliciones de inmuebles. En el ba-

rrio de Tepito, la primera demolición fue la del predio que 
se localiza en González Ortega 61, una de las vecin
dades con que el Taller 7 firmó convenio de trabajo. 

En ese mismo mes el Taller 7 presentó a los vecinos 
diferentes esquemas de vivienda sujetos a discusión para 
determinar a partir de ello el más adecuado a sus 
necesidades. 

En diferentes asambleas sostenidas entre estudiantes 
y damnificados se analizan las acciones concretas del 
gobierno en el proceso de la reconstrucción, lo que per
mitió definir una posición conjunta que de alguna ma
nera se contrapone a tales acciones. 

1986 

ENERO: 

Contando ya con las primeras imágenes del proyecto. 
el Taller 7 intenta en este mes establecer las primeras 
pláticas con las autoridades correspondientes a fin de 
normalizar su participación en la reconstrucción y ges
tionar la autorización de los proyectos que ya tiene para 
reconstruir 1 O vecindades. 

El día 16 Renovación Habitacional Popular hace pú
blicos y oficiales sus parámetros originales para la cons
trucción de vivienda nueva: 1) podría edificarse por el 
sistema de autoconstrucción; 2) las viviendas tendrían 
un área construida de 20 metros cuadrados mínimos y 
45 metros cuadrados máximo; 3) el costo por metro cua
drado de construcción no debía ser mayor a 40 mil 
pesos; 4) la construcción podría hacerse por etapas ini
ciando con un pie de casa; 5) el pago mensual corres
pondería al 20 por ciento del salario mínimo vigente. 

Paralelamente. el Taller 7 presenta los proyectos ar
quitectónicos a nivel ejecutivo para su análisis por parte 
de funcionarios de la subdelegación T epito, como parte 
inicial del proceso que permitía la concesión de los 
mismos. 
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El análisis de los proyectos lo realiza fundamental
mente R.H.P. a través de su Zona 6, la que hace notar 
a los miembros del Taller 7 que rebasan el número de 
niveles, los costos y la densidad de población, restric
ciones que hasta entonces no estaban contempladas en 
los parámetros iniciales. 

Luego de que los planos fueron regresados a los 
miembros del T alter 7. se integra una comisión con re
presentantes de los 1 O predios donde se desarrolla el 
trabajo, que acude a las oficinas centrales del organis
mo para solicitar que los mismos sean respetados y se 
autorice la construcción a partir de ellos. Sólo se obtie
ne un convenio verbal de respeto a los frentes del AU
TOGOBIERNO en el barrio de Tepito, el Taller 7 se 
compromete por su parte a intentar· apegar sus proyec
tos a los parámetros del programa. pero resaltando que 
conforme a un estudio tipológico y de necesidades es
paciales en la zona, el área mínima de vivienda es de 
50 metros cuadrados y que los predios en cuestión re
querían de 4 niveles. 

. El 28 de enero el Taller 7 presentó sus proyectos mo
drf1cados a 45 metros cuadrados, anexa una memoria 
de cálculo y plantea que las viviendas se construyen en 
una sola etapa. Funcionarios de la Zona 6 de Renova
ción dan su visto bueno a los mismos y las negociacio
nes se continúan entonces en las oficinas centrales para 
una revisión más minuciosa en el Area de Proyectos. 

FEBRERO: 

Ya en las negociaciones con el Area de Proyectos, los 
responsab!es de la misma solicitan al Taller 7 una serie 
de i::opias del proyecto, gasto que fue asumido por los 
vecinos. No obstante, en reuniones posteriores los mis
mos funcionarios que revisaban los proyectos modifi
caron de nueva cuenta los parámetros y los dejan fuera 
de programa. 

Ante_la in?apacidad de tales funcionarios para resol
ver la s1tuac1ón, se concerta una reunión con el respon-

sable del organismo, Arq. José Percero López, a quien 
se le propone la elaboración de un convenio tripartita 
-damnificados, AUTOGOBIERNO y Renovación Ha
bitacional Popular- para que el trabajo sea respetado 
con sus características y dimensiones (45 metros 
cuadrados, para que se le agregue lo que a juicio del 
programa haga falta y para que finalmente se legue a 
la construcción. 

Para absorber el costo excedente que implican los 5 
metros cuadrados adicionales, los damnificados propo
nen que en ello se utilice la ayuda internacional ofrec:da 
espefíficamente por la Cruz Roja Suiza. 

Si bien la Cruz Roja Suiza aceptaba financiar el costo 
de los 5 metros cuadrados adicionales, su ofrecimiento 
también iba en el sentido de absorber el costo total de 
la reconstrucción de 4 de los 1 O predios; esta oferta tuvo 
que ser rechazada ya que Renovación no quiso acep
tarla en virtud de que con ella se evidenciaba que otros 
organismos eran capaces de ofrecer a los damnifica
dos mejores condiciones de crédito . 

Hacia mediados de este mes, en una gira de trabajo 
que el jefe del apartamento del istrito Federal, Ra
món Aguirre elázquez, realiza por el barrio de Tepíto 
para conocer los avances de la reconstrucción, tanto el 
.A.UTOGOBIERNO como la Universidad .A.utónoma e
tropolitana que también trabaja en la zona, presentan sus 
proyectos al regente y la población interviene en su fa
vor solicitando que los mismos sean respetados y se ini
cie ya la construcción de vivienda nueva. 

Públicamente Ramón .A.guirre Velázquez gira instruc
ciones directas al director de Renovación para que agi
lice los trámites y avale el excedente de área y se acuerda 
que éste sea pagado por los damnificados según sus 
posibilidades. 

Para formalizar este acuerdo, se establece una reu
nión entre Renovación y las universidades involucradas 
para el 20 de febrero, cita a la que el responsable del 62 



organismo, Parcero López. no acude y la reunión se 
aplaza para el Taller 7 hasta el 1 ºde marzo. 

MARZO 

La falta de negociación con las autoridades corres
pondientes obliga a los damnificados y miembros del Ta
ller 7 a una inmovilidad durante los primeros días de este 
mes. Es hasta el 19 de marzo cuando se logra la reu
nión con los principales directivos del organismo: en la 
que además están presentes alumnos y profesores del 
AUTOGOBIERNO y más de 50 vecinos del barrio de 
Tepito. 

En esta reunión se establecen nuevas restricciones de 
diseño de entre las que resaltan la reducción a tres ni
veles argumentando las deficientes condiciones del sub
suelo y un supuesto sobrecosto en la cimentación así 
como la falta de un estudio de mecánica de suelos 
confiable, cuando el propio organismo se había com
prometido a proporcionarlo. 

Todo ello evidencia la política del organismo ya que 
al rest~r _un nivel obligaba a que la población del predio 
se d1v1d1era, no sólo físicamente sino también en su 
orga~ización_, porque en virtud de que implicaba reu
bicación hacia zonas ajenas al barrio, la lucha por man
tenerse en el predio se agudizó entre los vecinos y 
surgieron enfrentamientos con ellos. 

Pese a las restricciones técnicas el Taller 7 demuestra. 
a través de cálculos estructurales de cimentación y el 
p_resupuesto de éste basado en precio unitario del DDF 
vigentes en el momento, que era totalmente factible la 
construcción de los 4 niveles y que inclusive resultaba 
más económico. 

Una vez más los directivos se declaran incompeten
tes par:;i. dar una solución, y entonces proponen que sea 
e! propio AUTOGOBIERNO quien se responsabilice y se 
haga cargo de los proyectos y de las obras 
correspondientes, así como de las gestiones y contra
tos de constructoras necesarios para ello; el organismo 

sólo se comprometía a supervisores de obra sin tomar 
parte en la agilización de los trámites. · 

Al analizar la propuesta. el AUTOGOBIERNO conclu
ye que se trata de una táctica política para crear con
fusión y confrontarlo con los vecinos. 

Ante las condiciones que para entonces presentaba 
la organización de los vecinos y el análisis de la 
propuesta, el AUTOGOBIERNO decide rechazarla. 

En consecuencia. en una reunión sostenida el 26 de 
marzo los funcionarios de Renovación plantean como 
único punto la reestructuración del diseño con sus ín
dices óptimos; en caso de no reestructurar. el organis
mo atacaría los predios con sus prototipos. Para 
entonces la organización vecinal en parte de las 1 O ve
cindades se nota menguada y con tendencias a acep
tar los prototipos del organismo y desconocer los 
proyectos del AUTOGOBIERNO. 

En una reunión extraordinaria, funcionarios de Reno
vación informan a los vecinos de González Ortega 59 
que su predio es "caso especial" y quedaria fuera del 
programa porque fue expropiado desde 1946 por el 
DE?F; se les ofrer..,e como alternativa que acepten tos pro
totipos del organismo o se sujeten en una reubicación 
fuera del barrio. 

El 31 de marzo. en una nueva reunión con Parcero 
López, éste informa que hay muchas [)OSibilidades de 
que los 4 proyectos del AUTOGOBIERNO que todavía 
se mantiene, sean construidos con pequeñas 
modificaciones. Se proponen entonces que se afirme el 
convenio correspondiente en una reunión posterior. 

ABRIL 

El día primero se propone una nueva revisión de los 
proyectos para su ajuste a los parámetros oficiales, se 
inicia la revisión de cada uno de los proyectos para que 
finalmente se firmen los planos correspondientes. 
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En estas condiciones se da el cambio de director en 
Renovación, Manuel Aguilera Gómez sustituye en el car
go a Parcero López, se pone en práctica una política 
individualista que deja fuera muchas de las negociacio
nes y acuerdos que ya se habían logrado. 

En 3 de los predios que aún se mantenían con el AU
TOGOBl ERNO los vecinos deciden de manera sorpre
siva -y sospechosa de que se les haya obligado
aceptar los prototipos de Renovación. Finalmente sólo 
uno de los proyectos se pudo concretar: González Or
tega 63. 

Pese a que de hecho el AUTOGOBIERNO queda fue
ra del programa, tuvo logros importantes, tanto para sí 
mismo como para los habitantes de T epito: dar priori
dad a los "predios conflicto", la intervención directa del 
regente capitalino, la garantía de la permanencia de los 
damnificados reubicados y la entrega de certificados por 
escrito. 

Sin embargo, debe resaltarse el proceso de desgas
te al que Renovación Habitacional Popular sometió tan
to a damnificados como a miembros del Taller 7, así 
como las amenazas veladas y abiertas que lanzó contra 
las mesas directivas de las vecindades. Los prototipos 
del organismo fueron aceptados más por necesidad de 
contar con una vivienda definitiva en corto plazo que les 
permitiera abandonar las difíciles condiciones de los 
campamentos. que por considerar que fueran mejores 
a los que se habían elaborado con los alumnos del 
AUTOGOBIERNO. 
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2.2 CONTEXTO SOCIOECONOMICO 

Durante el proceso histórico de la Ciudad de ~ie,-:ico, 
Te pito ha podido sobrevivir en su espacio y en el tiem
po gracias a su estructura de barrio y a su singular di
námica soial, permaneciendo ahí y transformándose de 
barrio indígena a enclave colonial, para posteriormente 
conformar un "barrio popular" en donde desde las pri
meras décadas del presente siglo aglutinó a la pobla
ción migrante del interior de la República Mexi~na, 
caracterizándose desde entonces como un depósito de 
cultura tradicional sustentada básicamente por la acti
vidad artesanal y comerGial de su población, desarro
llada esencialmente en las calles y viejas vecindades las 
cuales permitieron la consolidación de la identidad de 
Tepito. 

La población del barrio es de aproximadamente 
84,000 habitantes de la cual la P.E.A. es de 28,000 cu
yas ramas de actividad son: comercio, empleados de 
gobierno (sector terciario), artesanos o productores fa
miliares y obreros especializados (ver gráfica); obtenien
do un nivel de ingresos promedio de 1 1 /2 a 2 veces 
el salario mínimo. 

Es fácil observar que el grueso de la P.E.A. aglutina 
un~ parte del extenso Ejército Industrial de ReseNa, bajo 

la torma de sobrepoblacíón relativa estancada, que se 
caracteriza entre otros aspectos por su ocupación irre
gular e inestable, teniendo su máxima expresión en la 
industria domiciliaria.' 

La transformación de las relaciones sociales de pro
ducción en el barrio. ha sido determinada por la inyec
ción de capital en la zona a través de la introducción de 
equipamiento e infraestructura; como la construcción de 
4 mercados en el año de 195 7, los cuales formaron par
te de una política estatal que pretendió extinguir la ac
tividad comercial que se desarroliaba en las calles del 
lugar que consistía en la venta de la producción arte
sanal y de ropa fabrícaja en el mismo barrio. 

Sin embargo, a pesar de que menguó la actividad co
mercial con dichos mercados. ésta se fortalece en 1963 
por la introducción de la "fayuca" (productos extranje
ros introducidos al país sín autorización aduana!) entre 
la mercancía a intercambiar dentro del tianguis, modi
ficándose cori '311os las relaciones de producción en 
Tepito, ya que de ser productores y vendedores direc
tos de dicha mercancía, los comerciantes se transfor
maron en productores. comerciantes e intermediarios. 
Estas nuevas relaciones definidas por la actividad co
mercial diaria determinaron el uso de las calles y su in
terrelación c¿n las vecindades y a su vez con el patio 
y la vivienda, lo que se puede resumir en dos esque
mas básicos: 
- VIVIENDA-PATIO-CALLE 
- VIVIENDA-TALLER-CONVIVENCIA 

La vivienda además de servir para la reproducción 
de la fuerza de trabajo, sirve para la producción de 
mercancías como bodega y, en términos ideológicos. 
permite la producción de valores culturales del mismo 
barrio. 

Es importante resaltar la interrelación de espacios in-

1 • 

- Clase 01.>ft'.'ra, Ejército Industrial de Reserva y hfovimientos Sociales Ur-
bauos de las ciasn doiuiuadas ca México 1970-1976. Pedro MCK:tezun1a y Ber
nardo Navarro. Revista Tc~rla y Política No. 2 Juan Pablo Editores. 65 
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ternos (vivienda) con externos (calles), articulados a tra
vés de los patios (espacios de transición), puntualizando 
en esto la secuencia del proceso productivo mediante 
los espacios; producción de mercancías en viviendas y 
locales, la circulación y venta de ést.a en mercados y tian
guis y el consumo en la misma vivienda. 

-·------ ·~- _c:._ __ ''-~---:..:_'...:_ ___ ~-z--.-' ~ 
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2.3 CONTEXTO FISICO-NATURAL 

2.3.1 ORIGEN DE LOS SISMOS Y SUS 
EFECTOS 

El sismo ocurrido el 19 de septiembre de 1985, se ori
ginó en un epifoco a 30 kms. al sur-poniente de la de
sembocadura del Río Balsas en el Océano Pacífico, 
debido al fenómeno tectónico de subducción en la teo
ría de "Tectónica de Placas". En la cual se indica que 
la tierra tiene un casquete externo relativamente rígido 
de unos 200 kms. de espesor. que está dividido en va
rios segmentos con movimientos relativos entre sí. "Uno 
de los movimientos tipo entre placas vecinas es la pe
netración de una de ellas bajo la otra. fenómeno que se 
conoce como subducción" .1 

El movimiento de las placas es fuente de acumula
ción de energía.y se estabelce que un temblor es un fe
nómeno el que se generan fuertes vibraciones de terreno 
debidas a la liberación en un corto periodo de grandes 
cantidades de la energía mencionada. 

z "º ! .Jt infln<"'ncia de las coudicioucs locales de las fonnaciones nat en el ries
go sismic·o º; 

-l11ft1nuc suhn· d sÍSlllO de !?léxico del 19 de scpticu1brc de 1985 Instituto 
Iutt·nmrional de Mainpost<.·ria de Concrelo. EUA. Revista Pag.72 

Los movimientos del suelo y tos daños que produje
ron se vieron fuertemente influidos por la geología local. 
ya que la mayor parte de la zona centro y oriente de la 
Ciudad de México está asentada en lo que antes era el 
lecho del lago. A continuación se describen a detalle, 
las características del subsuelo: 

2.3.2 ASPECTOS GEOLOGICOS DE LA 
CUENCA DEL VALLE DE MEXICO 

La cuenca del Valle de México se formó después 
de una época de intensa actividad volcánica que 
dio comienzo con la formación de la Sierra de Ten
zotlalpan en el Mioceno inferior y de las Sierras de 
Pachuca. Tepotzotián, Guadalupe, del Patlachique 
y del Tepozán en el Mioceno Superior. A finales Plio
ceno se havada otro quedando a sus pies depós
titos de materiales piroplásticos que dan fe de la 
explosiva eruptividad. En ese tiempo existían dos 
grandes valles que drenaban hacia el sur en el río 
Amacuza. e! mayor hacia el área de Cuernavaca y 
el menor hacia el área de Cuautla esta red fluvial 
quedó sepultada, cerrando la cuenca. durante el 
cuaternario Superior por las grandes corrientes de 
lavas asálticas que dieron Origen a ia Sierra de Chi
chinaytzin con un volumen aproximado de 100 
Km" de lava y caracterizada por tener en su super
ficie más de 120 conos cinerí!lcos. Una vez cerra
da la cuenca fue rellenada por depósitos fluviales. 
interestratificados con capas de ceniza y pómez 
provenientes principalmente de las erupciones vol
cánicas del sur, permitiendo poco a poco la for
mación de iagos. que dependiendo de las 
condiciones climáticas, húmedas o secas. glaciales 
o inglaciales, fueron creciendo o reduciéndose, lle
gando a formar inclusive un soto lago. A principios 
del siglo VI podrían distinguirse los lagos de 
Zumpango, altocan, Texcoco. México, Xochímilco 
y Chateo. Los lagos centrales por formarse en va
sos de evaporación fueron salobres, alimentados 
por los ríos que bajaban de las sierras. el Poniente 
de los ríos Cuautitlán, de las avenidas de Pachuca. 
T eotihuacán. Papalotlán, Texcoco y de la Compañía. 71 



Al Occidente de los ríos de Tepozotlán, Tlalnepantla, 
Azcapotzalco, Hondo, Mixcoac, Contreras y el río fósil 
del Ajusco (por estar sepul~ados por lavas). 
principalmente, formando todos ellos deltas importantes. 
Los lagos del sur (Xochimilco y Chateo) fueron nutridos 
continuamente por manantiales de agua dulce y limpia 
siendo las arcillas depositadas más escasas. 

Una clasificación del subsuelo del área lacustre aten
diendo a su origen geológico, generalmente aceptada 
es la siguiente: 

Un primer horizonte observando las formaciones de 
abajo hacia arriba lo constituyen los basamentos del Ter
ciario Medio (lavas, andesitas. dácitas y latitas). segui
das por la Formación T arango, que contiene en su parte 
más superficial arena cementada por carbonato de 
calcio, con algo de limo en las capas superiores y con 
gravas en las partes inferiores; una de estas costras cons
tituye la primera capa dura. Estratificadas entre estas ca
pas de arena se encuentra arcilla lacustre del alto 
contenido de agua. Sobre estos suelos se depositó la 
Formación Tacubaya compuesta principalmente por ar
cilia de alta compresibilidad con lentes de arena. Final
mente sobre estos estratos se encuentran las 
formaciones Becerra, Barrilaco y Totolsingo, las dos úl
timas constituyen el llamado manto superficial. ' 

La clasificación anterior está limitada a la zona central 
de la cuenca principalmente a los lagos de Texcoco y 
México. 

A continuación se presenta una zonificación más 
completa, incluyendo los diferentes tipos de depósitos 
que constituyen las sierras vecinas a la zona lacustre; 

ZONIFICACION 

El tratar de distinguir, correlacionar o zonificar los de
pósitos superficiales del subsuelo, plantea en este tiem-
1 

.. Estudio de Mecánica de: Suelos" 
DDF. 
Mótlco, 1979 

po serios problemas de interpretación debido 
principalmente al desarrollo urbano e industrial que ha 
ocurrido en el Distrito Federal. En muchas partes la cons
trucción de diferentes estructuras ha alterado las pro
piedades mecánicas y físicas del subsuelo de muy 
variadas formas y en el caso más desfavorable los re
llenos han sido integrados o han sustituido al manto su
perficial natural. Los rellenos sin control constituidos por 
materiales naturales y artificiales de diversas caracterís
ticas han significado serios obstáculos en el desarrollo 
de las obras en general. 

Se presenta una zonificación del Distrito Federal aten
diendo a su desarrollo geológico. hidrográfico, topogar
fia e información reciente del subsuelo. • 

1 . Zona de derrumbes basálticos de Xitle. 
2. Zona del ex-lago de Xochimilco-Chalco. 
3. Zona de la Sierra de Chichinautzin. 
4. Zona de la Sierra de Santa Catarina. 
5. Zona de transición sur. 
6. Zona de transición de basaltos. 
7. Zona del Cerro de la Estrella y Cerro Peñón del 

Marqués. 
8. Zona de la Sierra de las Cruces. 
9. Zona de depósitos aluvia!es. 
9.- 1. Materiales de arrastre pesado. 
9.- 2. Materiales de arrastre ligero. 

1 O.Zona de transición poniente. 
11.Zona del ex-lago de México-Texcoco. 
12.Zona de la Sierra de Guadalupe. 
13.Zona del Cerro de Chapultepec y Peñón de los 

Baños. 
14.Zona de transición Nor-poniente. 
15.Zona complementaria de material relleno. 

4 
u¡~ subsuelo y la Ingeniería de Cirncutacioucs en el Area Urbana del 

Valle de México" 
SIMPOSIO 
Marzo, 1978. México 
Revista. Sociedad Mexicana de Mcciiuica de Sucios. 72 



La localidad se encuentra ubicada en la zona del ex
lago México-Texcoco, lo cual se describe a CÓntinuación: 

La zona en estudio presenta una topografía práctica
mente plana y características definidas del subsuelo, del 
que se distinguen arcilla.;;; :nontmorilonitas criptocristali
nas (cristales sin morfología definida) con la siguiente 
estratigrafía: 

Superficialmente se detecta un depósito constituido 
por arcillas consolidadas por secado, limos arcillosos y 
arenas limosas con un contenido de agua natural me
nor de 100%, con profundidad variable entre 1.5 y 6 m. 
con respecto al nivel del terreno natural (disminuye ha
cia el ex-vaso de Texcoco). acompañados por restos ar
queológicos o sustituidos por rellenos naturales y 
artificiales. Estos suelos corresponden a la formación Sa
rrilaco y Totolcingo. 

Subyaciendo estos materiales se encuentran la For
mación Arcillosa Superior. constituida por arcillas de alta 
comprensibilidad, de varios colores, consistencia varia
ble de muy blanda a media y contenido natural de agua 
medio de 300%; su espesor es de 15 m. al norte y al 
oeste y de 32 m. al sur y al este; se intercala con estra
tos pequeños de limo. arena limosa y vidrio volcánico 
que tienen contenidos de agua del orden de 40%. En
tre los 3 y 8 m. de profundidad se puede observar una 
capa importante de arena negra de espesor variable en
tre 0.2 y 2.0 m. Estos suelos corresponden a la For
mación Tacubaya. 

La Formación Tarango está constituida por tres de
pósitos que subyacen a los anteriores. El primero lla
mado capa dura tiene un espesor de aproximadamente 
3 m. y está compuesto por suelos limoarenosos com
pactos o rígidos, cementados con carbonato de calcio, 
n? se encuentra muy bien definida en la zona norpo
n.1ente (p.e. Tlatelolco) ya que en ella proliferan depó
Sttos compactos y sueltos con propiedades semejantes 
a la llamad~ capa dura; su contenido de agua medio es 
de 550/o y tiene una resistencia a la penetración están
dar no~blemente variable. Esta descripción se ape_ga 

a un~ ~poca geológica donde predominó la sequía y en 
cond1c1ones tales que los lagos se encontraban a una 
altura más o menos constante en la cuenca, excepto en 
la zi;ma del L~go de T excoco que se presume perma
neaa sumergida. El segundo, llamado Formación Ar
cillosa lnt~;iores.del mismo origen y características que 
la Formac1on A.rc1ll?sa Superior. se diferencia de ésta por 
su m~nor contenido de agua medio que es de 25% 
aprox1ma~ame~te; es menos comprensible y tiene una 
mayor resistencia al corte; en ella se localizan también 
lentes y estratos limoarenosos. de vidrio volcánico, sien
do más frecuentes que en la Formación A.rcil!osa 
Superior; tiene ~n ~spesor de 20 m. al centro del Lago 
de Texcoco y disminuye radialmente hacia las zonas de 
frontera. 

Por último se encuentran los depósitos profundos. que 
están constituidos por arenas y gravas. separados por 
estratos de limo o arcilla arenosa. 

Lo anterior nos permite coincidir que. la deformalidad, 
el espesor y la topografía de los suelos existentes influ
yeron_de manera determinante. A.demás la excepcional 
duración del temblor y la increíble regularidad de las on
das sísmicas. registradas con un periodo de vibración 
casi uniforme de 2 minutos de duración. excitaron los 
mantos de arcilla descritos, los cuales tenían el mismo 
periodo de vibración para esos espesores, por lo que 
entraron en resonancia. 

. "Esto _explic~ que l'."s zonas con daños se hayan 
c1rcunscnto, casi excluStvamente, al Centro de la Ciudad 
incluidos en él las colonias de Tlatelolco, Tepito: 
Guerrero. Roma. Juárez, Hipódromo. Narvarte, 
Condesa, Doctores. Obrera y a!gunas otras con las con
diciones del subsuelo que se han descrito. Independien
temente de la diferencia en los tipos de altura de las 
condiciones". • 

!t ºCimcutaci6nrs en Arra..._ UrLauas dd Valle rl~ México ... 
Y llc."lmi6u Nacional tt~ ~.fccáuka de- S1wlos 1970. M~xico 
RC"\·ista·SociC"dad Mexicana de Mecánica de Sudos. 73 
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2.4 CONTEXTO FISICO - ARTIFICIAL 



REGION: ZONA METROPOLITANA 

DE LA CIUDAD DE MEXICO 



El área que abarca este nivel de análisis es el centro 
de la Ciudad de México que por sus características 
físicas, de infraestructura y servicios es necesario es
tudiar para ver la afectación directa en la zona 
especffica: Tepito. 

Esta comunicada e intersectada por corredores urba
nos (ejes viales) hacia el resto de la ciudad. Con un 
uso del suelo predominante en la vivienda industria y 
comercio y con una densidad de población alta del 451 
HAS/HA 
La zona esta conformada básicamente de colonias po
pulares antigüas con viviendas de baja calidad cons
tructiva que las, habitan perso:ias consideradas de 
estrato socio - económico bajo que reperc;ute en tas 
condiciones de vida. 
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ZONA: CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO 



Este nivel de anélisis nos permite ampliar la informa
ción y tener un grado de acercamiento mayor hacia 
nuestro objetiQ-o principal. 

Primero se hace una delimitación física quedando de 
la siguiente manera: 

AL SUR: Fray Servando Teresa de Mier 
AL NORTE: Canal del Norte 
AL ORIENTE: Congreso de la Unión 
AL PONIENTE: Lézaro C<'.ir<.ienas 

El uso del suelo esté divido en habitación que repre
senta el 65% del total de la zona, la industria manu
facturera el 20% y los servicios un 15% la densidad 
de población es alta y la habitan población conside
rada de estrato socioeconómico bajo por lo que es en
tendible que los particulares no posean los inmuebles 
predominando la vivienda en renta siendo represen
tativa entre un 85% y un 95% del total. 
Como no son propietarios no dan mantenimiento a las 
viviendas, aunado estó la zona esta ubicada en el érea 
de mayor afectación por los sismos ocurridos en los 
años de 1957, y 1959 como demuestran los planos, 
tenemos como resultado que de este último sismo en 
1985 el número de inmuebles dañados predomina aquf 
ya que por héctarea las construcciones de 4 o menos 
pisos fueron de un 60% del total lo que repercutio en 
que los predios expropiados por el Estado fuera de un 
95%. 81 
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LOCALIDAD: BARRIO DE TEPITO 



Analizaremos todos los factores que inciden de ma
....---ñera predominante en el costo y dotación de vivienda 

Sus repercuciones para el usuario y el propio estado: 

VIALIDADES 

- principales representa el 7% del total del área 
- secundarias son un 26% 
- terciarias el 48% 
- peatonales el 19% 
La buena ubicación y la conexión que tiene con el res
to de la ciudad hace que sea una zona rentable pues 
posee todas posibilidades de traslado de mercancías, 
por lo tanto una ganancia asegurada. 

INFRAESTRUCTURA 

Dotada en su totalidad, sin presentar 
déficit en ningún rubro. (agua, luz, drenaje, teléfono, 
etc.). zonificada: 

AL NOROESTE representa el área de mayor 
dotación con 48% del total 
EN EL CENTRO del barrio y la colindancia con 
el eje vial son el 13% 
AL SUR la dotación media con un 10% 
AL ORIENTE de la zono el 20% 
El 9% restante corresponde a otros servicios. 

El uso del suelo en la zona norte es habitacional, en 
la parte central predomina el uso mixto y el uso co
mercial .se manifiesta en el sur de la superficie 
estudiada. 
Las condiciones actuales (después del sismo) de la 
tendencia de la tierra nos referimos al 44% de la su
perficie es expropiada, el 36% propiedad privada; el 
19% pública y el 1 % comunal. El área expropiada se 
localiza basicamente en la mitad norte de la zona de 
estudio. 
Finalmente tenemos que el estado físico actual de la 
vivienda (después da los sismos) es: 25% con dano 
estructural; 29% deteriorada físicamente; 33% en 
buen estado. 

90 



1 z 3 

Ft----+--11111 

e 1-----;--... ... 

Hf---t--tt--

I 1----+-.

J t----t---il

K+---v-

s 6 8 9 10 ll 12.. l:J 14 IS 18 11' 18 J8 410 U 

- PRINCIPAL 

- SECUNDARIA 

LJ TERCIARIA 

CIC ........ IQ& 

~_J 
1111 PEATONt.L 

o .. '" 91 ... 

···:·:- .. ; .. · ... -.· .... ,,. .... ·. 



z 3 G 8 9 10 ll 12. 13 14 IS 16 11' 18 19 

B ~~~~~~~~t-1!~1 
...----t-----t-__,D 
~-+----1~ 

e -- --··- -

D 
--.1-----t-~ r 

~-U.~~~--f-T~j--fit~Hfdl~~~H-+_._---i, 
E 

F 
e 
H 

I 

J 

o ~-tH...._ :b+~~~"'l"J'-t--
p ~m~ 
Q~ 

~----llt---+------t-----1: ' -r 
i
~;~;g~-'l.t--iio------t-1---¡__¡u· ... 

; 1 
,---e~--___;____¡ 

1 Je 
~"fl!tl!11-""'"'ir--J¡ t 

u 
r 
a 

tNPtM 

~--- f 
o"" ....... 

D MUY ALTO 

• ALTO 

D MEDIO 

D BAJO 

¡¡¡¡;;:¡ OTROS 



1 2 3 

1 

o ,____..._.....;.+ 

p 1-----'--""~ 

Q ,___~w W:ra#t 

s 
u 
-e 
l 
o 

o .. 1'04> --

LJ!•.t.•,.~2:1'l'ro f!f.:LIZ.AOC 
r:t1 1 ic a ti 



1 

6 1 8 9 10 11 12' l:S 14 IS 16 11' 18 J8 42.0 U 

~+-+-~~~~-----~t-i-~T 
1 z 3 ... s 

B 
~--i--+---l e· 

e 
---4----l D. 

D ........._ 

E 

F 
e 
11 

I 

J 

K 

L 

Nt-+-l+-i-E~_._-l-+i~=l++:++=11=+lq:::::~~;::::~::t;;;;2--~h-.l.Jl..l-.r. 

o f-----4-i--.....+4' 

p ñff3;41~±1 

Q~~ 

- EXPROPiA::lúS 

e::; PROP P.~R!IC'_k :.J. 

- COMUNAL 
r-··-¡ 
i__j PUBLICO 

~ OTROS 



1.2. 3 4:; G 'J 8 9 10 ll 12. 13 14 IS 16 11 18 l9 -i.o U 

B1----+---+~+--+---+~-+--+-~+---t---, 

c~-+-~+--+-~--+--+~-+---!~-+-~+-

D,--+--1-----+---'--+--+-+--

E 1---_;:,.;.~:::.....¡...---+--~~'----+-

F 1---+--

C._· __¡_ 

g1-! ---+---

11 i---+-

o ... - --
• o • • 

DAÑO ESTR\J'.:Tl.F.:.~ 

BUEN ESTt.J~ 



). 2 3 

. .. - _ ... 



3.1 ANALISIS TIPOLOGICO 



<~ 
.. 

..... AA\ib ... ¡ ............... 

·o ;,trina "<:> 
·q,, !Xi!Wi :':s 

11 \ 

r ~-• 1 

- llili~~1Q.€_J!V~~:. ... úl:mo- . 
E . : ¡--· :o \ MOd···. 

1 fflí¡D pe ,¡ronPAP .. . 

· ~. oe Hfl&ITAATes 0 
· 5o!Uf1C1€ el\ llf.tlllm &1\>11 
· ~u~ooe- P~ íl\f'ft!ICO 
. ~oV. "'faff!L [)€ 'iltl u:NDl't 
· ?oPEiflUé Pt>fli ttft&rlMf 

1 ., 
1 

1 

,ACCESO 

zo.zs ,¡ 
~.15 ,,.z. 

z.1.00 tl 
4-. 5 rl/tt~. 

% 

- ... ";. -

1 
~ 4 ~ 

.. 

~ 

~ 

~ 

AC."fl'll DA PES

• fll¡E;A\MC!Oil. 0€ ALIMt:l\1?l5 

• C()M,;P, 

. fS'mfi 
• POll.Ml~ 

·G~ 

• c.1ecllL!k.low:;s 

A~t:fl-

1.&\ m' 
4.0omt. 

3. °" rrl 
t').ÓÓftl't. 

+.2sm2 

?.89 mz 

"'/o 

"·"' 14.Bl 
11.?3 
z,.6Z 
tG. 74-
ZI .64-

JJ
'\J~I 

<J 1 i 
~¿ :..., 

Pf"JfoJOt:. í"Af'ilNCO 
i(C,?.~· ~·:: Tt1Ac$h 

MAff~H\lB coN.SrgOC.TIVOS . 
· CIJ>11flfllb: fi'll¿<ó 
· ertllcnJePi ·. rriAt-"ro5\Ee111 1 ~ . 
· ttille.os: 111~11, íflf>I\.«, A~· 
· tDSM : • 

f'lSOS: 1'1~7f,B De <.oll<.UTO ?JUOO t/ó ea;i'>IUAfXJ 
l\CAWro.;.-. Af'l.ANl\W Ffl'IO COI' l'IPLIC.OCD~"'re p¡!{\Gefl 

'llÑ\LIC.f'I O Dé ~1 'f~Stt:~ ttM k.flN'C'\1 
Affi2WlfS. 



~ ZCNft OC 1Mlil!>IOOU. 

1111 ZOMA Pll8UCA· f~\U~ 

.. Wltl\ ~fU&uU\ • fl\MI~ 

Bfüfü'.'j zotU\ f~VIWl't • fAMtul\e. 



a-.... 

---· 
e.o~ A·A. 

- ---------------~----·--··--.-----



··,:.·.-,·; 

.. - ,r 

' 

GllAl\DADO - -- -

• a.:Ná\ ... - -

•• 
• 6ot"E'1ftCfü 1arM. pe tA l/r/. 
• -!>uP. Pf GUAlm> tepcJUDO 
.. .51JP. PE 5ESt'llaC6 
# ·!> oP. PO~ ti fi"&ITAILfe 

ACTIVIDADE.S 
• C10:1Jtl\dot.1E$ 

• f'eff. P€ AWJE.rnl.S 
• Asf;o P€2SOl'01L 
• tftVADO 
• C6MEPt 
• ESTftP, 
• P0'11r.ue 
• GtlltPJOA&JO 

~3.15 ,,.-
20. z~ .-* 
13.<DO .,.z 
5. '-2 ,,.7./hah. 

M,EP. 
!5.00 M'f 

3.60 
'f.10 
1.00 
5.50 
J.50 
4_40 
6.ó5 

% 
r4.eJ 

'º·'" 5.03 
2. qk:J 

Jh.29 
13. 3? 
1?>. D? 
23.85 

_.._.....__ ~ft;llS D€ MAOE2.Pt 
A"°'10 0t CW\ ·· · 

• C.lMlE~: ?1dr3 
• BíEOC1U~f\: Marn~Wí3. 

~ WIOJera 
• 1o1i11eos·- mamyost~na 

-\-al:11qoe ll adobe 
• PISOS: .firm~s ÓI! cooc.retD 

pulido Ó c:sc.ob«lt3_ 
do. 

• lD51\S : -r t rr a Z05 

• ./\C.fle.AD65 • Ap\anado e.O() 

p1clura "'rul;c.a. 
1 t ó &e czsma!t~ 



; 

' 
1 

6 
:a.ESO. 

(:llt(:tJJ.J\.(:J()~]~!i. 
~ ~A De TP.AllSIC.1()1.l. 

li$ Zofff\ l'Oe.l.IC.!V!'Nio\lliM 

.. lONF\ 5CMI PG&llA. ffi~1UAR.. 



/ 
.l 
.. 

.............. -........ ..... . . . 

::r 
GUAl\D!lDO • • • • 

(!~ •••• · 

~~~1 
Dt. . 

('LJllU<t(i;_:~ -

__..,....,,,_ ~I~ 1)€ 1'\AOEHI 

~---,0~~p,,,,~~~~~m~~~~~~Zfi A~O ot cn>A · 

. - IU.llo\IM"lºµ M1Uel\l 

~ \1~111.J\tlOll.· 



: tl . ~ .. 
. " ·."' 

• ~o. AA5rtAA1"ts . o· 
• 5opEfit'IC.IE t;tl fLl\Nfl\ 1loNA. 

• !'.>ol'El'if'IC.16 Df "fftl'Al\KO 
• ~l'EP..f1c.1t; °Wfl\L PE lA vttl16'11>A 

• =>u rep, F 1 c.1 i; rov. MBlflltlre . 

... 

¡'l'.44 ~z 
7. ?&, M"l. 

21.oo"'t: 

. .. 

r. i 

.3. 3B 111~/iió~. 
' 

! 

l ~DO~..... . . 1 

Gúl!9'pa~ .. ~==~=i'-.......-4.i:...,...._.1 i \ ! /.¡ ··,~ 1 -Hf! ¡ 
11 
1 

... ·rl!:o!UH& é Pf 1tw1N O/WIRNIZfll>A ·• · • · • • · · · · 

'\A AC11V!DADel 
- f'HEP- Ot: EIU'415!1íDS 
• COM~ 

• esri\e 
• r;:()(?Mte. 

• GUftf PIHX> 
• llel\llftC!ot\ES 
• ~l/1C/OS 

P . .1:\.I..e'l'll 
A~f>t 

2.10 "''l 
!>.52 Mi 

o.SO Mi 

7.2ó M"' 
3_50,,."l. 
5.SO 11.'l 
f.Of'> f#;z 

.. /o. 
ID.DO 
13.04-
tZ.9~ 

ZG.(;1 

12. '3~ 
20-37 
4.co 

• llMIWTOS ·. fiewA 
• mf!XJUeA ; MAM~A '-\ IJ\flíle"l?.f\- g 
• Mlll?DS: MAMlbsí~ 'f ADClf.e, ,,... 
- Pt50s: rt~t:.s De CDNceet{) pouio ~fa> esc.osuJ.ADo. 

• illftf>llJOS: Mlll!o.s: "i?€ l'eu.AOOS '1Uo ffiP!:t. Tf\PIZ f111T1Ueti 
\11tJIUCJ\. flftfOP.!B: Arr.eanes. , 

-- -·--------



.. 

. " 
: "' 

... · · .... . .. . ... ..... · ... 

. 0 0-i-.=I ==:.,u 

1 o .... 
~ 
~ 

~ ... 
~ 

- -· - . - - - - .. - - .... - - .. . 
~.00 ,.,yr. fRiío> t#TCR101Zes .. ... · .... 

1 
,¡ 

ll 
1 1 

~ ~;;.;;;;::t;;;;;:ll.:::::.....:====~!.dJ~bddJ 

' '1 ¡ 

) ¡ \ 1 ' 

l \' 1 ¡ 1 

1 l 1 

1¡1 1 
¡ ! 1 ! 

aAtVRrlllflPA ·. 

rr'·~·=-·=··=··-·==;~.;..;."""""';;..=..=-=:=:;;---:::1~ 

)4 
~ 

I" " 

.. •fJ7'4/Jr;} ")J;J1'J"U . ' '\;J~ 
;~--r--~r-·1·--~-----r-!--:r---r_, 

:§ t=====-1:_1_ ~ : : : ~ : ; ; 



·vJ:I"JJ<;;; :JJ3~d • ' 
;:J ---...:.:--. -:.·.---.:.-----.-... ----=.:--.-_-_, 

: f : 
: t ! .. 

~ ZOW\ Of TM!-ISICIDN. . 

111111 ZOHI\ 9U&LllA - Fl\MIUl\2. 

- Wt..ll\ ~t:Nlf"ll&Llc.A - fMtlU/11.? 

(HW!fü'td zotJA Pl!.1111\DA - raM1uAe.. --===============;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;; __________ ___ --------------------·-·-------·----------



... . . ' .... ..... · .. 

· D D-=1 ===;J:.,u 

: ·~ lli-+----<I O .,.. 
:~ 

: j 
: ~I .. 
. " 
: "' 

1 1 >-----1 ( 

,_,o ,.rr. fRIÍ05 1M1a102~. . . · · • .•.• 

P . .t\.I./l'.t\. 

.. 11 • .UMINPLIDll NfííúUL 

~ v,;"TtLflcJO~ · 

~ 
~ ...... 
t'."'I 

"' ~ ¡¡: ,. 
u -: 
"' ~ 3 
' r.i< a-

~ ,otni 
¡;¡: ~-· 

1" •. 
~Ji 



, .. ,' 

Después del análisis del uso espacial de la vivienda 
en el barrio, encontramos como características genera
les que existe un número promedio de 6.5 habitantes 
por familia, que la superficie total de la vivienda media 
es de 29.0 m2 , que en los esquemas que incluyen 
tapanco, éste representa el 24.50% de la vivienda y que 
la superficie promedio por habitantes es de 4.50 m2

• 

En cuanto al área porcentual para cada actividad que 
se desarrolla en el interior de las viviendas, concluimos: 

1) Preparación de alimentos 10% 
2) Comer 14% 
3) Estar 12% 
4) Dormir 23% 
5) Guardado 17% 
6) Circulaciones 18% 
7) Servicios 6% 

De lo anterior deducimos que las actividades con ma
yor jerarquía son: Dormir, Guardado y Circulación. Con 
la segunda actividad se comprueba que la vivienda se · 
utiliza además de espacio para la reproducción de la 
fuerza de trabajo, como almacén o bodega de 
mercancía, que se intercambia en el tianguis del barrio. 

En cuanto a la zonificación de las actividades y la in
terrelación de éstas, se resume que la forma de uso del 
espacio representativa de la zona, es como lo muestran 
los esquemas siguientes. 
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De los materiales constructivos los más comunes en 
los esquemas analizados son: 

Cimientos: Piedra braza 
Estructura: Mampostería y madera 
Muros: Mampostería, tabique y adobe 
Pisos: Firme de concreto pulido y/o Escobillado 
Lozas: Terrazos 
Acabados: Aplanados finos, repellado, pintura vinílica y 
de esmalte. 

Las viviendas construidas en el barrio en los años 30's 
y 40's corresponden a las posibilidades de pago de sus 
habitantes, por lo que manifiestan grandes carencias de 
diseño tanto espaciales como ambientales, es decir, sus 
componentes son mínimos, caracterizándose por un 
"cuarto redondo" área de usos múltiples al cual se le 
agrega en algunos casos una zona de servicios dentro 
de la misma vivienda (esquemas 2 y 3), por su ubica
ción suponemos que esta zona de servicios correspon
de a una segunda etapa de construcción. En algunos 
casos encontramos los servicios en el patio; y en la ma
yoría de las viviendas (esquema 1 , 2 y 3) se presentan 
graves problemas de iluminación y ventilación. 

AGRUPAMIENTOS 

A principios del siglo XX, existían en el centro de la 
Ciudad de México, espacios de uso habitacional pre
dominantemente unifamiliares de tipo burgués. Estas 
construcciones fueron remodeladas o adaptadas entre 
las décadas de los años 20's y 30's para albergar parte 
de la población migrante. adquiriendo entonces un ma
tiz "popular", al ser ocupadas por varias familias bajo 
un nuevo esquema espacial denominado "vecindad". 

Posterior a esta adaptación espacial y para respon
der a la gran demanda de vivienda que se dio en esos 
momentos, se construyeron numerosas viviendas en 
vecindad, con la finalidad de ser alquiladas; estas ha
bitaciones manifiestan esquemas de agrupamiento di
ferentes a las construidas a principios de siglo. 

El análisis tipológico que se realiza, es de las vecin
dades que se construyeron en la década de los 30's por 
ser éstas las dominantes en el barrio. 

Este tipo de construcciones respondió al interés de los 
propietarios de extraer la mayor ganancia a su inversión 
a partir de construir el mayor número de viviendas sin 
considerar las áreas mínimas necesarias para el desa
rrollo de tas actividades básicas de los usuarios. 

En su agrupamiento, las viviendas presentan un es
quema en forma de ·'Tren·'. a lo largo de un pasillo con
siderado como "PATIO", al cual los usuarios ante la 
necesidad de espacios. se apropian de éste dándole los 
siguientes usos: 

1. Como acceso general de la calle a la vecindad. Ele
mento de transición entre espacios públicos urba
nos (calle) y espacios semipúblicos de grupo.' 

2. Como elemento de distribución hacia las viviendas. 
Articulador de espacios púb!cios y semi públicos de 
grupo a privado familiar. 

3. Zona de recreo: jugar. descansar, convivencia, etc. 
4. Espacio de gestión entre los vecinos. 
5. Zona de alojamiento de servicios: tanques de gas. 

tendederos. recipientes de basura. etc. 
6. Elemento de distribución de servicios ¡:;ara las ins

talaciones hidráulicas. san;tarias. eléctricas y de gas. 
7. Como elemento colector de aguas pluviales. 
8. Espacio mediante el cual se proporciona ilumina

ción y ventilación al interior de las viviendas. 
9. Como espacio que aloja objetos diversos: tambos, 

cubetas, macetas, cajas. etc. 
1 O. Espacio colectivo para festejos sociales y religiosos. 
11. Espacio en el que se alojan animales domésticos: 

perros. gatos. pericos, etc. 

Existen en el barrio de T epito tres esquemas 
(agrupamientos) de vecindades. que son los más 
representativos, los cuales se describen a continuación: 

10 "/\n!Ji-.is y Di-..{·lio '11· los t•spac-i<J<ii qw· ha!Jita11l<)s.-Pilob Coopola. l"..tl. 
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ESQUEMA UNO 

Cuenia con una sola puerta de acceso al predio, el 
patio es de forma lineal, el cual tiene dos escaleras 
laterales. que sirven de comunicación vertical con el pri
mer nivel; en éste se ubican dos pasillos longitudinales 
que son elementos de comunicación horizontal entre las 
viviendas de dicho nivel. 

En su totalidad el esquema de esta vecindad se con
forma de 2 niveles (planta baja y 1 er. nivel) de doble al
tura cada uno, lo que permite la integración del tapanco 
en la mayoría de las viviendas. 

La transición entre el espacio público urbano (calle) 
y el público de grupo (patio de vecindad) se da a través 
de un área de vestibulación que se ubica al frente del 
lote. 

La fachada principal, se conforma básicamente por 
la zona comercial (accesorias) que se ubican al frente 
de las viviendas. 

El uso especial que se le da al patio, comprende bá
sicamente las mismas actividades que se señalaron. 

ESQUEMA DOS 

En éste, también encontramos un agrupamiento lineal. 
en donde el patio se halla seccionando en tres partes 
por las escaleras centrales. las cuales funcionan como 
elementos verticales de comunicación entre la planta baja 
y el primer nivel; en éste las circulaciones horizontales 
se dan a travós de pasillos longitudinales, los cuales dis
tribuyen a los usuarios a sus respectivas viviendas. 

La vecindad se halla construida en dos niveles de do
ble altura cada uno; lo que hace posible la utilización del 
"tapan,::o". 

En este esquema la transición de espacios públicos 
de grupo (patio) y los espacios públicos urbanos se en
cuentra vestibulada en el acceso a la vecindad. Esta 
cuenta además con áreas comerciales al frente del 

predio. 

Los usos espaciales que tiene el patio son los mis
mos que ya mencionamos. 

ESQUEMA TRES 

En éste. las vecindades están construidas de un solo 
nivel, planta baja. La vivienda generalmente es de do
ble altura, y utilizan "tapanco" en el interior de ésta, como 
ampliación del espacio. 

El patio es de forma lineal, sin ningún elemento fijo, 
tales como: escaleras, pasillos, etc. 

Este esquema carece de vestibulación o área de tran
sición entre la calle y el patio. 

.. 
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3.2 ANALISIS DE LOS PROTOTIPOS DE 

' RENOVACION HABITACIONAL POPULAR 
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3.3 CONCEPTUALIZACION DEL PROYECTO 

En las formaciones sociales donde domina el modo 
de producción capitalista, la vivienda al igua! que la ma
yor parte de los objetos producidos en el sistema, tiene 
el carácter de mercancía por lo que adquiere un doble 
valor: valor de uso y valor de cambio. 

El valor de uso se concretiza en la satisfacción o so
lución de ciertas necesidades biológicas y sociales in
dividuales o de grupo que resultan d3 las actividades 
básicas como son: la alimentación, el aseo personal, la 
preparación de alimentos, el reposo, las relaciones 
sexuales, la convivencia interpersonal, entre otras; ac
tividades que permiten el mantener la capacidad pro
ductiva de la fuerza de trabajo así como la reproducción 
de la misma y de los esquemas ideologicos determina
dos por la clase dominante. 

En cuanto al valor de cambio, éste se manifiesta des
de su producción misma -proceso constructivo- has
ta su intercambio-venta, alquiler, etc.- a través de las 
relaciones sociales de producción. 

La construcción de viviendas en el sistema capitalista 
tiene como objetivo principal la valorización máxima del 
capital invertido, es decir la obtención de la ganancia 

máxima, y se clasifica en tres formas fundamentales.2 

1 l. LA AUTOCONSTRUCCION 

Donde ei productor y consumidor de la vivienda es 
el mismo. él invierte tiempo de descanso extendiendo 
su jornada iaboral, lo que se traduce en 
"sobreexplotaoón" de la fuerza de trabajo. En esta for
ma de construcción se utilizan aenera!mente materiales 
de desechos y/o con poco va\Ür de cambio dentro del 
mercado; las herramientas utilizadas son rudimentarias, 
lo que obliga a un desgaste mayor de mano de obra. 
Todo ello permite que el proceso productivo se alargue 
indefinidamente quedando sujeto a las posibilidades de 
inversión de tiempo libre y a la capacidad económica 
para la compra de satisfactores básicos de los usuarios. 

2}. PRODUCCION MANUFACTURERA 

Se caracteriza por la construcción de vivienda por par
te de personas diíerentes a quienes ia finarcian y la 
consumen. Se manifiesta principalmente en viviendas 
unifamiliares para usuarios de me::Jiados y altos ingre
sos económicos. 

El dinero invertido se utiliza en la compra de mano de 
obra y de materiales de construcció9n, se utiliza una can
tidad mínima de maquinaría, !o que exige que la fuerza 
de trabajo empleada tenga una mayor calidad artesanal. 

3). PRODUCCION INDUSTRIAL 

Entre las características principales de esta forma de 
vivienda encontramos que son construidas por empre
sas privadas que por iniciativa propia o contratadas por · 
el Estado edifican, para posteriormente vender el pro
ducto final, por lo que en esta forma de producción la 
vivienda adquiere en toda su extensión, el carácter de 
mercancía "real" ya que es construida específicamen
te para el intercambio a través de la venta o el alquiler, 
sin considerar a un usuario particular, estableciéndose 

(2) NOTAS ACERCA DEL PROlll.El\IJ\ DE LA VIVIEl\DA 

Emilio Padrilla Revista No. 7 Edición Esp..:cial 
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parámetros de diseño que se 'concretizan en "prototipÜs" 
en los que se manifiesta la inexistencia de una relación 
directa entre los agentes constructores y los consumi
dores de las mismas. 

Esta forma particular es la que ha venido dominando 
en la industria de la construcción en México durante los 
últimos años, manifestándose aúri en el proceso de la 
RECONSTRUCCION, combinándose con algunas carac
terísticas de la producción manufacturera entre las que 
destacaron: mayor utilización de fuerza de trabajo, mí
nima maquinaria y equipo durante el proceso de 
edificación. 

Estas características específicas de producción de la 
vivienda en la RECONSTRUCCION así como las con
diciones económicas del país, principalmente la deuda 
externa, la inflación y la devaluación, determinaron los 
metros cuadrados construidos para cada una; área que 
implicaba un volumen de obra que garantizó la reditua
bilidad del capital invertido en la construcción pese a que 
dicha área de 40 metros cuadrados no correspondía al 
espacio mínimo necesario para cada familia. 

Lo anterior fue considerado como marco de referen
cia para la elaboración del programa arquitectónico de 
la vivienda nueva propuesta en la presente tesis; para
lelamente consideramos las demandas reales de espa
cio por parte de los usuarfüs así como el análisis 
tipológico. 

En el proyecto intentamos mediar los elementos con
tradictorios que determinaron el problema o demanda 
de vivienda durante la RECONSTRUCCION, con el ob
jetivo inicial de dar una alternativa lo más coherente po
sible a la demanda emergente de vivienda desde la 
contextualización del mismo hasta las formas y áreas 
espaciales, apegándose a las condiciones reales indi
viduales y colectivas de los usuarios para que efectiva
mente se logren mejorar las condiciones espaciales de 
!a vivienda respetando las formas de consumir o utilizar 
a la misma. 

Dentro del programa arquitectónico retomamos la in
terrelación espacial de las diferentes actividades bási
cas que presentaron las viviendas dentro del análisis 
tipológico así como la secuencia de las mismas la cual 
inicia con el acceso a la casa. un espacio de transición 
que distribuye a la zona de preparación de alimentos, 
de comer, a los servicios, a las áreas de estar, para fi
nalmente llegar a las zonas de dormir y guardado. 

En esta secuencia espacial se deíine una ::'Jnificación: 
acceso, zona de transición. la zona sernipública, 
servicios, zona pública y finalmente las privadas. El es
quema descrito corresponde a la forma específica de 
consumir el espacio-vivienda por los usuarios en el barrio, 
por lo que dentro del programa arquitectónico se man-

. tiene para conservar las características de uso espacial 
de ésta. 

Sobre los requerimientos específicos de los diferen
tes espacios de !a vivienda en los que se desarrollan las 
actividades básicas se consideran los siguientes: 

1). DORMIR 

En esta actividad participa toda la familia, utilizándo
se 9 horas diarias que van de las 22:00 hrs. a las 7:00 hrs. 

Dentro de los requerimientos climatológicos básicos 
se 1nctuyen: 11uminac16n natural y artificial indirecta así 
como la garantía de asoleamiento por las tardes: buena 
ventilación que permita la circulación adecuada del aire 
y aislamiento acústico y visual. 

Los dormitorios deberán guardar una estrecha rela
ción espacial con las zonas de estudio y guardado. así 
como el área de aseo personal. Esta actividad requiere 
de mobiliario básico en que se incluye: cama matrimo
ni".11 ~ individuales, espacios o muebles de guardado, 
principalmente. 

2). ASEO PERSONAL 
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Se realiza sin un horario establecido formalmente, sin 
embargo \as horas críticas son por las mañanas de 7:00 
hrs. a 8:00 hrs. y por la noche de 20:00 a 21 :00 hrs. 

Los requerimientos climatológicos son: una buena ilu
minación natural y artificial, una excelente ventilación que 
disperse el vapor y malos olores. Para el desarrollo de 
esta actividad es espacio donde se realice deberá tener 
un algo grado de higiene por lo que sus paredes. piso~ 
y plafones deberán garantizar su fácil limpieza y parti
cularmente el piso deberá ser impermeabilizado y re
pelente a\ agua además de ser antiderrapante. 

Se requiere de privacidad visual por lo que las ven
tanas diseñadas deberán tener cristales opacos y ser de 

dimensiones pequeñas. 

Esta actividad requiere de mobiliario básico integra
do por un inodoro, una regadera y un lavabo, los cua
les deberán tener una buena distribución que permita 
fácilmente circular ya que el aseo personal se caracte
riza por ser de alto grado dinámico. 

Tiene una relación espacial directa con el dormir. el 
· estar, la preparación de alimentos y el comer. 

3). ESTAR 

Se realiza sin horario ni usuario definido; \os reque
rimientos climatológicos son: una buena iluminación nat
ural directa e iluminación artificial indirecta. un buen 
asoleamiento así como una buena ventilación. 

El estar se relaciona de forma directa con los espa
cios para comer y preparar alimentos e indirectamente 
con el aseo personal y el dom ir. 

El mobiliario básico incluye sillones y muebles de 

guardado. 

Esta actividad se caracteriza por un grado estático y 
su espacio por una alta frecuencia de uso, particular
mente por los flujos de circulaciones tan frecuentes; por 

lo que sus pisos deberán tener un acabado final que re
sista a las circulaciones continuas. 

4}. PREPARACION DE ALIMENTOS 

Se consideraron de uno hasta dos usuarios máximo, 
en tres horarios, por la mañana de 7:30 hrs. a 8:30 horas; 
por la tarde de 14:00 a 15:30 hrs. y por la noche de 20:00 

a 21:00 hrs. 

Los requerimientos climatológicos y ambientales para 
el desarrollo de esta actividad son: iluminación natural 
y artificial directa. buena ventilación que garantice la re-

circulación del aire. 

La preparación de alimentos requiere de un alto gra
do de higiene por lo que el espacio donde se realice di
cha actividad deberá tener en sus pisos. muros y 
plafones un acabado final repelente al cochambre y que 

facilite su lavado. 

La relación espacial de esta actividad se da de rna· 
nera directa con las actividades de comer. el estar así 
como el \avado. Su mobiliario básico lo constituye: una 
estufa, refrigerador, mesa de preparado. fragadero otar· 

ja y muebles de guardado. 

5). COMER 

Dentro del programa arquitectónico incluimos a 5 
usuarios en esta actividad que la realizan en tres hora
rios principalmente: por \a mañana el desayuno de 8:00 
a 8:30 hrs.; en la tarde la comida de 15:00 a 16:30 hrs. 
y en la noche la cena de 20:30 a 21 :30 hrs. 

Los requerimientos espaciales son: buena iluminación 
natural y artificial, buena ventilación. 

Por las características propias de la actividad, ésta se 
considera con un alto grado dinámico, lo que implica un 
flujo denso de circulaciones por lo que el mobiliario de
berá distribuirse de la manera que permita una buena 

circulación. 
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La relación espacial de esta actividad é:on las restantes. 
se da de manera directa con la preparación de alimen
tos y el estar. Su mobiliario incluye una mesá, sillas, y 
muebles de guardado. 

6). LAVADO Y TENDIDO 

En esta actividad consideramos a dos o tres usuarios 
máximo, con una frecuencia que va desde el lavado de 
ropa diario hasta semanalmente, sus requerimientos am
bientales consisten en una buena iluminación natural y 
artificial; es imprescindible un buen asoleamiento así 
como una excelente ventilación para el secado de la 
ropa. Por el grado dinámico de éstas actividades se re
quiere que el piso sea en su acabado final de un ma
terial resistente al uso y antiderrapante por la utilización 
continua de agua. 

Por otro lado, la relación de áreas mínimas necesa
rias para el desarrollo de las actividades anteriores nos 
demanda un área total por vivienda de 45.00 metros 
cuadrados mínimos construidos. desglosados de la si
guiente manera: 

Dormir: 
Estar, preparación de alimentos y comer: 
Aseo personal: 
Lavado y tendido: ' 
Circulaciones: 

TOTAL: 

9.60 m2 

19.00 m2 

2.50 m2 

1:90 m2 

13.00 m2 

45.00 m2 

119 



PROYECTO 



u N A M TE PITO VIVIENDA EM VECINDAD. 
UlllCACI Ofll: 

GONZALEZ ORTEGA No. !§9 

C•OQUl9 DI LOCAUZ.t.c:DI· 

J .. 

...___ ___ __J 
MNUCL DOlLADO 

l 
__ J 

80RZ'-LU ORT!OA 

¡---·-

1 
1 
1 

L 

t; SUP. TOTAL DEL TERRENO 
2:- IUP. VIVIE•DA TIPO 

3: SUP. TOTAL DE VlV1EHOA9 
4:SUP. DE ACCEl!OftlAS 

5:-SUP. OE AR'EAS COMUNES 
e.-sUP. TOTAL CONSTRUIDA. 

90.54~ 

1 9~2. .40111 



,..--..-

_:_:-:.... --~ :-:@ 
... o· 

, _ 
itf 

-- i .. 
-~-------------------··- ---··-----·------·----~-- --- - - - -·-· -·--·--- -----·----·-- ····-- --- ---+ 



--:::: 

---·-- ------------ ------- --------- -------------- -- _._ .. 
:! 

.... ::......o:..i--- --,-- -

-~i~~-~ ·:~~~T (~: ~:-- ~~-, ;-:_~ -~~=-:'--;:::{ ~~ ~------::i~ ~~~~~~ . 
.:.:. _. __ .; ·-.;.. - :. ~·:":: :.".'.;..=.=::"~-===-= .. _.;-::::....-~-~:-:--- --· - .. -- ... ::-..;;;;-_, --- =--· ·-

-.A.- . 
.L :... li.; 



® 
1 

~~ 
~~ 

cp 

FACHADA PRINCIPAL . 
ESCALA: 1:~ 
AcomaoNES EN CMS-

--t-
i 

J KD 
__j_ 

! 



FACHADA INTERIOR. 
DCALA t :1"5 
.acon.c;oe !'W CDfTillETllOS 

' .... 
: : _, 
' 1 •o , 

=;=o 

; 
\•»O 

¡ i 
! uo 1 
1 1 

--t--t 



~ ~~)? ~ 
e@. (20 (¡9·, 

~ ~ ·'í4i~®:r 
® (a)~\.~ ('5'1 ~}(3)/21 {, ; 1.6 ! (, 1 

V . )lfy ...._, 

'-<11(' r ... ¡ - l 

f 
¡ 

11 11 

il " 1 

1 ·~··· .. 1 
1 'I 1 
¡\ !1 1 1 --· -~·--

.,_.. ..... 
a.i~···· •r~·••• l .... .: .... _... .,~ ...... l•I>::••••• " '~··· .. 1 

- - >--l:;; 9r íl~ ¡ ;- ~-i L .. ¡_¡ 1 1 1 
' 1 ¡_· 1 l . ¡;:t ::;: ~ 

1 ...... . ..., .. . .... ,, .,.,. .. at•• .. , ... .., .. :;J¡ ¡..,,. , .~ .. .~~·, - 1 •• ~ •• 1 

~~ 1 
1¡ 

; 

li 'I 

"_ .. l 
¡; 

1¡ ' 11 li 
" 

1 
' •I if " ' _n 11 li J! 

··~·-· 11 •rta•..a• 
··~·· 

.......... ,. .... -·· ••.e:• ..... ,, -· ••e.o•··· ,, ... a •• ..,.. ! ~ ! 

"1j 1 .... ~ - - -
l~ 

- -- :;;/ n 1:;;! n~ l .. ,.. 1 i' . 
~ ;;i d ! !:; 1 ..... l ...... !!tCI c•r•• ·~~ c•r- :;i ...... .. ,.. .. ::;;¡ ...... ...... .. ,. .. 

-~·· 

z-z~ 



IOlfa 

MP.T 
-+ I0.111 

288 

20 

JUIO 

20 

230 

tlPT 

20~·8 
-¡--

1 
1 230 1 

1 
i 
¡ 

.05 

lta:AMAltA 

r--¡ . . . . . -
' 

__¡ 
' ' 

coor 
_ __:, 

! 

~IN~TA 

'O\. ( . 
\ . 
\ . 

'-r----'' 

+ 

ll!!DWARA 

~ 
t¡ 
1 

~ ~ 
¡ 

~'F 

1 
1 

1 
i 

i RrCAMARA 

~ 

~ 
1' '-'li..._ -.-===1 

irse- PATIO 

® 
: 
' ¡ 

-r 
1 

UCAlll.Al1A 

/ 
1 .. 

~ ~ '==--~ e:9C. 

¡ 

1 

r 
1 ¡ 

1 

~AMAJltA 

' ' \ 

, 

\ 
\ 

, , , 
-- ~TA 

/ ¡ !f7 
_,,; ¡ l __ ~- _J k-

' F 1· -~/ [i_J / ',, 
- ESC. f\::?i BAÑol ICOaNfTA l 

CORTE TRANVERSAL X-X' 
ESCALA; 1: 75 
AOCJTACIONES EN CMS. 



·---- : :.: 
_.¡ .. .h ..... t - : - - .,.: . -. 4 =· : .. 

~ - . i --y- - .. 
---~~~...-~~~-; 

~-r· ... 

<t 
(.) 

z g 
(.) w . 
1- ....1 
-<t 
:::> a:: 
Ow 
e:: z 
<tw 

;! 
z 
<t 
....1 
a.. 

<.:) 



® '~~'\§> ;~ ,§1 (-:¡'¡ 
. ......_ ,QI, :~~ (§) .~ ....,.. '~·) ._, -;-' 

¡; - .. =~~a.¡.. • ., .. -- ~ --· .z ~-;·-·--,--,, ... ; - ., 



6
) 

1 

©
 1 

? 1 

i 
·---~tO 

______ j~ O
 

2 H
 

t 
ii 

-
-
-
'
-
º
~
-
-
-
_
_
_
_
.
 ___ !_(?_ __ -ti 

2 1
0

 
·
-
-

ti 

ff í: o 
c
~
S
~
 l 

i l-=:J 
l 

,r. 
,. -

· 8 
1 

.... ~
 

-

1 1 
: 

'
~
 

1 
-
-
-
-

: 
1 

¡ 
·1

4
0

 
. 

1 
1 

! 

~10! 
¡ 

! : +
 

R
E

C
A

N
A

R
L

_
_

_
lt=

-
RECAMA.~ 

1 

U
 1105 

l ~T 
:J ~" 

f 1 
1 

1 
-
,
-... l. 

+
2

.H
 

' 
B

A
JA

 

·. 
:he 

. 
., 

' ·,/"l~·~ 
K

 
1 

-·-e 
9e1J 

~ 
¡ 77.5 

J 1 

. ut+~e 
~
E
:
~
~
~
~
~
~
r
~
1
s
i
~
[
-
.
 : 

·-. / 

. 
'.~~ 

: / 
~
 

2
~
 

-·-<
0

 
i1

'im
', 

'º. 
' 

-· 
~
 

t
t

4
m

 
1 ¡ i 

B
A

JA
 

1.1 
1105 

1 
1

1
 

-
i ¡ 

1 
• 

¡ s¡t. 
1 

1 
: I'"º 1 

N
,T

 
+

1.ee. 
R

E
C

A
M

A
R

A
 

-
-
-

. ,_,1[.:-=··y.c·iiiiiii~ 
----f 

eo 
lR so +

 
140 

+
 

9
0

 
H

 
115 

2
0

5
 

,, .. 
gr;~-+-----

-
~
,
.
o
 

s
~
~
o
 

-t 
z:-: .

.
 

12$ g 
.... 

~
g


g 
_

,
,
 

Dl 
.
.
 º 

. 
g 

8
2

0
 

J. 
T

 



~
 1 

©
 

8 1 

1 
' 

i 
-
t
t
-
-
-
-
-
-
+
~
 

8
2

Q
 

1 
1 

2
0

5
 

· 
105 

•a 11 
1 

'~ 
tt 

f:5~ 
-

--4-1---ÍíL 
~
+
-
~

5 
_

_
 

_ __ 
--

+
 

U
Q

 
n=lf 

---
Ll LJ 

----8 

140 
D

I
 

[j 
[] 

E
S

T
A

N
C

IA
 

j 
N

P
T

 
~
O
.
I
D
 

[] CJ 
COM

EDOR 

-
-
-
-
-
+
-
~
5
 

.... 
: 02.5 
1 

-

i 
. 

¡
1
7
~
 

8
2

0
' -

•. -@
 

.,-
+

 ...,, 
o

v
 

! •i.• 
1 

-+
.!!• 

,¡--· -0
 

.... 

!
:
:
i
~
~
~
¡
_
J
l
1
 -· --@

 

i 
.. ..6

.. 
)
(
 

.. 
E

S
T

A
N

C
IA

 
1 

D
 

' ~·"' 
D

 LJ 
C

O
IED

O
R

 

j 
. 

1 
'+-

O. llJ 

1 
: 

i 
1 

1 +
 

. 

++t.: 
---

. 
[J Id 

15 
·--

-. 

.. 1
1

'0
 
.,, 

++ 
135 

~'+ 
ªº r 

-®
 

g5 -
•• 

.. 
. 

(JI 

~~ g ~ +--
11 'º ¡ 

140 
, 

"
' 

;8
 Q

 -t 
--,-. 2 

o 
¡ 

!'+ 
~""s 

,A 
1 

~.e-
1\J 

u
' "'O 

• 
C> 



, .. 

:A 

22· 

1 

23: ' , 1 
1 

' 1 
817'.5¡ ; 

i 120 ;izo 

24· 

25¡ 

26 

l ~5 
º' ,7tl 

! 

• 75 
' ' 

,,, ¡ 
~ºº 

1 

~-. t'' 
15 t . 

- ----- ., 
Z95 

zoo 

1MPT 
~-i..ona 

. 
-:-·ll 

s .. .-~r- -· 

¡- 1 

' ACCESO { PRlNCIPAic:::::::::!!.!:::=:::1 

r: 
k- i 
.-~. ( 

' ·: ''> 

·_y 
. ' 

' ' 1 

ACCESORIA. 

D 

75_. 

E 
l 5 7i'J 

' ' 
~ -·- - - - - -1 
1 ' 
~--- -- --' 1 
~ - -- .. 

' 

165 

115 

~ :~_v 
/~ 

<:' 7· -·~ 
•• 0-' .. · ___ :-.;;- ~ 

:i 

PASILLO 

ACCESORIA 

e5 H 
10 

15 70 

PLANTA 

,5 '. 
11C 

ACCESORIA 

H 

.~ 
H • º·º· 

-·-si;tJf 

; 60_ ... 60 ,, 
ACCESO' Pf/INCIPAL 

o 

/~ 
--H-

ARQUITECTONICA DE COMERCIOS 



l CD-·- . 

®-·-· 

@)-· 

©--· 

·-

: 
f 

~ 

~ 
• 

+. 
1 

... 
o 
o ., 
• ,,.. '2 

1.-
r-
r=-

r 

,.... 

-=-.. ; 
i2 T B...: 
IO 

·~ • 
~ 

-.-
cJ 

l..9. 
1 1 

~ ------·----

_j ______ _ 

i 1 

~ " ~ 

" .... 

...... 

1 ' 

'-o 

~ 
-.-

o cJ 
.1 : .1 

o 
IQ 

• .. -
J lJ lJ ~ ., , 

·•· -·-- -
~ T 

. ---~----------t--

j l~ 
~ ~ 

1 "" 
-,, 

, ' ,, 

o 

lf -

-
-
~ 
u 

~ 
u . .....;. . 

... --- ·-- ·-- ·-- ·····--., l ó l 
. ! i ' .. . 

Gt .,¡_,.,. . 
- ---~-- ----f-· 

i 
-~ 

~ 
• • • . ~ ... 

.J _, .., 

-.... 
• 

~· 
.. 
:12 
g .... 
;! 
• 

-t-
cJ 

-i.fl r-
¡ 

..... 1-

PLANTA 
DE 

CIMENTAOON. 
VIVIENDA. 
&&CA&..-.. 1 ; 40 ..,., .,.., 



©@ 

'' 

~--· ·---i 

®-·. 

~ . -·--· -----·--f /\~:t_. -·- ·-·-·-¡ .,., \ \ 11 
J !1 \. 
~'~==:Gi==:~--~·~·~~~---~==:::::::====~ ®·-

_,l ___ -·-- . 

··-··-· ··-·g;.- ----

. . - .. l . .. 1 ··-·-- ··- -·- ..... . 

ESTRUCTURA 
L planta baja. 
T VIVIENDA. 

UOA.1.4. 1:..0 

• ACOT. ': llllTI. 



1 

CD-----
-·-·-·-·-·-·--

• _______ .a-.. 

1 ~ 

1 

@ © 
1 

1 

•-.:• .......... - .. 

·s~l 
J • . t¡:::::;:;::::;;;:;::;;;;;:::;;;:;;;;;;:;:;l t ' .. -·-·-· 

' •91!9•J -·-··--·-·-· 

--·-·-·-
1 

0-- -+-~~~:;:::;;;;. ~·-·--======11======--==----~~~=.i 
----·---·---·--o-· · - ·- --t---- ··."' --~-:- --±--:-· -· -·-·- -2~-------t-

_j__ __ -·- __ : .... - . _;¡ ·_ ·--· - :. ~ . -4Mn---·~-- -"'-----
: . . . . . - ' 

L O S A 
DE 

E'NTRE PI SO. 
ESCALA 1: 40 
ACOTACIONES EN MB 



CD· - ·-t-tr=======1t., 

o ... 
®· ---+--. tt~--~.:==-=.:::::al-

1 

. ¡I 

. ~--1· ---11¡,:.. ·-·-· 

• 
1 ;¡: . 

. -·-· -· -·-· 

® 
1 

'-"F ·--- +-F~-~-~--~· ~=:!f!==#=d)==~~~d.J '!..) . -·-· 

S? ID • 

-+-----~----L-_ll~_ L_ ~ l--::-------==~----4--

L O S A 
DE 

AZOTEA. 
ESCAl..A. 1: 40 
ACOTACIONES EN METROS 



cp ~ 
___._-------+----~···=-º----+-------t---

e· 

l 

l.IO 

T-1 
- - -2::::;:::::::;:::::~~ ·- - --·-~ 

1 1 . ·1 

i ! 1 . 

@-·---

~ . 1 . -+ 
~. - ___._ ___ _.._-_-....... -. =-.::::::-,=-.=;-,~-=-..,....1--~~---i·- i-:r.2·-r .. ·~--~======1 

! 1 1 1 1 j 1 1 i 1 jT-1 1 

a.10 

1 1 1 1 -~· i.I-1 • 1 

1 l 1 1 --·¡· 1 11 

1 1 1 

l 1

1
. I 1 !

1 

I 1 

i 1 1 1 

4. 00 

i ! 1 i 1 1 . 1 

~ --+---~-~ =i!:::=~.i __ J_ . .l .-~.i. =· =--===-~·J.. -1-~===~ ._J. _.L. ~::::.t::: 

PLANTA ESTRUCTURAL 
ENTRE P 1 SO 
ACCESORIAS. 

&ICAU. • I! 40 AGOTJICl .. &8 ...... 



® 
1 

_@ 
~ 1 9.50 

® 
~-

®r 
! '·'º 1 ••o a.10 

J 
' 

t • 

l - e 1 "' - CT4 
! ¡ 1.20 

@+·-
¡ 

.. 
·- t: --~ -~ 

. ~T. 3 
e 

! 

1 

lk: ·-~-'t4 " C:t 4. .. Cl:4 
4.00 

1 

¡ 

! _,_ 
lle C.T. 3 ,.. .... -- -

PLANTA DE CIMENTACION. 
A e e ESO RIAS. 
aacau.: 1:~ -.~ •• 1m1. 



-l--

1 

1 

10.81 
1 .-L 
1 

+ 
1 

1 

82 

d •s a IT••· SC. 

fCIS' ZO &L. 

DE TALLE LOSA DE CIM ENTACIO N CO,CRETO Ftc. 
290 

rtateaz 

: ..... 
1 L. a. 

.., .. 
v ¡ 

! 
1 

1 

TI i 

-__ -t= --~ 

íl 1 
:¡ 

. . --""- ---- .. . ... 

1 

1 
-

t O.otO r 11:411.11 B&e.D,ae.e.IO,Ue.e.Uh•·c.20 

DETALL E DE CONTRA-TRABE 

111• 8L.S 

•CJ•• 
11:• 2.&e.IO f 

CHJ •&L.& 

.. 

4<1• a 

-

C.T.-1 

b~LLE DE CONTRATRABE c:r-2 

... eio. ••••e,• &e. 

i ~ 11 

!I •! 

1 

o, ....... : ••tJJ 

1 

!o.9z 
! 

i 
1 _..__ 
1 

-. 
1 

10.82 

1 

.L 
' 



·~· liii§l~~~~~~~~-- TI L& ••L~ 

o.a 

IQ·· 
¡-

t Q.25 t 
..... •oWe/•• 

DETALLE DE CONTRA-1RABE C'.T-3 

af ... 11 L •• 

IE• e tLe ltO 

DET. CONTRA-TRABE c:r -4 

... rn-. ti: IS: 1 
-t ~ E 4t le..c.ZO 

CADENA T-2 

:s+ 
.• T 
-l-

+ 12 

MAU.A El.ECTROSOLOADA exe/4-4 

CONCRETO Fe: l~OKg /cn2 

----- - ·-·-·-··1-'--- ·-· .. ----

VIGUETA Y BOVEDILLA. 



....---- BARANDAL. OE CONCRETO ARMADO 

CASTILLO DE 

AllA lf lt~ DE 

C0 NCllE TO ARMADO 
i>E llJ • llS •• 

VAl'llLLA e 6116" 

DETALLE 1 

,r-·- LOSA MACIZA 
IO-. upescr. 

~CADENA DI! C!RRAMIEITO 
/ - ~X20o111s. 

TORNILLOS 

DETALLE 3 

~ IGA "T" CON PATIN 
OE execnss Y ALMA 
CE IQX4 cns. 

VIGA 'T" OE ACERO. 

r--
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Losa de vlgu.to y bondl llo 
de 70cm a ejes. 

Cadena de cerramiento de concmo 
"'---- armado de 15 x 20 cm. 

ProyecciOn de trabe. 

Proyeccldn de costllfo. 

Plancha de concreto de 5 cm da 
eapas.or. 

r!-:::.=~14----~-l!Dano:lal da flecro de 6 cm de •!*O"· 
Loso l!!Gdm de .. IO cm de •Ptsor. 

PlofOn de mezclo . 

CORTE POR FACHADA 

VolodO de concreto para 
escurrimiento . 

CodenCI de cerromoanto de 
cancreto onrado de 10 x 20 cm. 

M8o de tobtc0n da 20x 20 cm. 

Barandal de coocreto armado de 
8 cm de espesor. 

Barandal de fierro d• 1" da~ 

Loso mac Izo de 10 cm de espe!Or 
Proyecclo n cast lfto . 

"-------- Cadena de cerratrento de concreto 
armado da IOx 20 e m 

Muro de tobleon de 20x20 cm . 

. .l"----l.oCI de cimentación de concreto 

~====ñ:===~'~ "orrmmodo de 15 cm de espesor. 

CORTE POR 

'-------- Contrctrobe de cimentacion de concreto 
érmado de IO cm. de es pesar 

FACHADA 2 



u N A M TEPITO VIVIENDA EN VECINDAD 

u•icacio• · GONZALEZ ORTEGA No. 61 

CAOQUI! Dl LOCALIZA~ON: 

_J 1 
~ 

MA"Ut:l. 00111..AOO 

1 1 .. ¡-... 

1 1 

J 
w 

1 " 
1 1 

! L ____ _j 
~ONZA.l.EZ OJITlQA 

1 ¡--- 1 t 

DATOS 13!~[111AL[S O! PftO'l'l"CTO 

1.- AREA DEL TERRENO 

2.- VIVIENDA TIPO 

l.- ACCESOR!A 1 

4.- ACCESORIA 2 

s.- w2 CONSTRIJl DOS EN PB. 

6.- MI! CONST EN ler. NIVEL 

7.- t/- CONST. EN 2o NIVEL 

8:- fil SIN CONSTRUIR 

9.· No. TOTAL DE VIVIENDAS 

10: No. TOTAL OE AC~SOfMS 
11: TOTAL M

2 
CONSTRU!OOS 

12:- No. TOTAL DE USUARIOS 

13: MI! CONST. POR USUARIO 

NOTA: 

958. 93 m 

45.00m
2 

414.93 

34 

4 

20 4 hab. 

B.96i?, 

REUBICAR A 12 FAMILIAS NO INCLUIDAS 
EN ESTE PROYECTO. 

___ j 



COMPARATIVA DE INDICES OPTIMOS DE NUESTRO PROYECI'O Y DE LAS ALTERNATIVAS DE RENOVACION HABITACIONAL POPUI.AR 

DATOS GrnERALES DEL PROYECTO DE GONZALEZ ORI'EGA. ~ 61 

Area. del terreno 960.51 m2 

NQ Total de Viviendas 34 

NQ Total de Accesorias 

NQ Total de Niveles 

Distribución por nivel: 
Planta Baja 

1er. Nivel 

2Q NIVEL 

4 

3 

10 Viviendas y 4 Accesorias 

12 Viviendas 

12 Viviendas 

CONCEPTO INDICES OPTD!OS RENOVACION 
Hl\BTfACIONAL POPUI.AR 

1.- Número de viviendas en bloque 6 

2.- Metros de longitud del bloque 22.50 

3.- Metros de fondo del bloque 5.85 

4.- Número de viviendas de 45m2 en el bloque 6 

5.- Superficie construidad sin indivisos{M2) 24.00 

6.- Indivisos (M2) 24.00 

7.- M2 IIll.lID x M2 construidos 1.8 

8.- M2 fachada x M2 construidos 1.6 

9.- M2 ventana x M2 construidos 0.20 

10.- M2 de vacio de puertas 0.13 

11.- M2 losa x M2 construidos 1.00 

12.- Densidad de muros 13.00 % 

13.- Area. efectiva de área construida 87.00 % 

14.- Circulaciones verticales(escaleras x vi- 1 ese. x 12 viv. 

vienda) 

INDICES O?ITMOS 
PROYECTO 

6 

16.00 

6,80 

6 

270.00 

18.90 

1.36 
1.31 

0.172 

0.11 

1.00 

7,26 % 

92.74 % 
1 ese. x 6 viv. 

DI FERENCIA 

º·ºº 
6.50 

+ 0.95 

º·ºº 
+ 30.00 

5.10 
0.44 

0.29 

0.028 

0.02 

D.00 

5.74 % 

5.74 % 

6 ese. 
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+~==~===~===±======*==========t====±===~.+ 
tiC• 11 0. 1· (\_ 1 { \ r\ (/\ ; 15ca 

L/4 L/4 L/4 

t 11 . . 1: 1 . . 1i1 'G:•@•• 111 1i1 t.@ .. 9f +-
_J __ L -~J-i--- -- L -------- l ----'-- L ---- L ---r 1 1 r 

No. 4 @ 15 No. 4 @ 15 

L/4 L./4 -t--~--· 
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t ~------r- $-~~=~' 
+ .t:::t· ~~~ CCWTRATRABE { ca..JIUll;IA1 -+-
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• l~11 0.10 y: 2.-4 ~-
• Etllllflf"'10, €.W.~IUA~ E Jt.Ai>ei-11\fA&ltlZAttí~ 

• Yf!JO ;, P\A~ 
• t!.llUi~ 1/11111 

• losA 0.10 '/... 2.4-
. i~ ó Pl.M°OÑ 
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O. 0!5 
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9.10_ 
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Q.01. 
o.oz 
0-2~ I 
o.~70 Í{J(l/mz. 

• ~T\XI íGrAL Of lOS Mil~ 61 El t:;P!f!C.{O ::::. ~~- 5 mb · 
• loNartUP -rartil pe U\S \l(Cifó ~E ms ~Uli!O> ;::;. 10~.0 mb. 
• Aeef\ íOTl\L DE 1.~ l.05~ p¡; Cl~Ac.tol-l -:::. 1,1. '? mi.. 

(! T01A.l [?E CP.~A f'Oe t.!IVEL . 
~~0.44+0.?&-to.0'1~0.8'1'ooÍm
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0Ji"" o.~?f O.?bt o.(){.= D-'3~ íoo/m' 

U.l¡., Q.?HD.'-"'t 0.06 " o.q13 ·ro0 /m7. 

TI.aa~Dfr~ ]))Il~ TI~WVR~ntn~Ilj)TI~~~D o 

cJ CON?TANTE) PE (:~LCULO. 

d<' e 
b" /00 

fe..,, o._, (ft.eJ(JOU) · 

11\l!&A>~ to» Vl~ f0 Cll'\? 

=h., VEP>me !>LIP<le5í0 f'OPt flE:i.ID)t 
bl5Úl6 DEL ft~lPO DE LA (.OSI\ ?e e.e111srt1~J\ a 
MC eu et. c.U\Q!l coe:ro . 

a..kz.=> ~ o.7D 

uJ~-< 0.,1 



ff: f~:::: h_ 4-eóa :. 0.01?7 
,., ~tfi¡ 

f llaN : O. 00 2 4 fle -rt:Mft;2ftt\>e..I\ 

1) • M. Cl~O CO[f() . 

~ = t-Jt- 2..M11 ' 
fR.bd~f"c. 

1 :: I - Ji - .t. x 71400 " 
o.9x,001t61J(/3(; 

1,. o.09?7Z8 

IP· 1->< fuc/f~ [ 

Q =w Clf\tO LA1lGO. 

t= (>.041 

~:: f-{1~ 2.X41,a.DO 
o.~ )(ICIOX&l)(/36 

f:: o. 0<.2167 X "74zco" o.oozo14-( 0.0024 

SNAY.:: ~.<;i(d)= 3.5'l(~., 28 

uIL~nuMBll~~i) 

O AWlllSIS DE ~A:> TMBE T-1 . 

o.l-• O.S "f/ra 
~lle"' o.f41/M 

M1J= 2.54.tt.4== 3.55 

i :: ¡ - J/- 2 Mi.r """' 
fabd•f•, . ______ .¡. 

!f.:!:~ 
. ·,,...('.~,/ 



i ;; o. :1.0':t"J1 

[f· 1 l''Ílj l' o--2'1' J>'•/4= 'M> .. 78 

~, N s. I).~~ X:l..O)(:Z.6 

~" 5.14 e.ai'Z 

r) ANAL\515 ve C.A~GAS "ffi¡\~ T-2 
COHsl'~t5 tle C4\ lCOI.() : 
b~ 2o 
d" 28 

l'fe:: "" ~/e11t fi,; q 

Mu:: ?>.c.1 'l. 1.4 ""' 5.~ 

i = o. 011707 

a~~])IJ~¿f~ nl1JJ~@= 

~illJ~IrinLNL o 

Ser. 20c.M 

(.50>) ~ 2z.~ 

l.? (d) :: 30 

CONCLUSIOO : & \/At.lllf\S ~- 3 ; E5\t.1ecis \lo.2 
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"f'~ ¡,Jt.f•c 

!i-= (- ~ 1 - Z"i. !>25,00o ' 
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t. o.D-41 
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-MAs P6fAWAAel.E 
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Vi.:: 11.6•H· 23.26:: 34.'34 fon 
V3 :: 34.#+ s.4.#:: 69-68 Ton. 

[jEVALUACION 17EL COffLl~TE 
~E)lSTENTE DE LOS MUQ05. 

• 0€ l~S t.ioewt'.i íEC.ÑICAS eDMrttMENTA~S: 

Vt,; ft (o,7 V/.) vottPE: 
'fe.::: o. b 
1.f'll.::: 3.~ l11/c.,..1 . 

H>Yl" O-" (0.7 X ~.5) ::: /., 11:/l.'1Wl2 

Vr»'ot n;f ¿ u,3 Ve 'f2(0.1ov1-):: 2.,sx~i 

G-t.~ X L/ht ~/CMz 1 
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llltJll) "' lltolllc.ktl = (. "30 111-b. 
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ClA20 LAetiO. 

D ¡ .. 
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:: 4.942 X9:: t'.Jaícn-.M. 
16 

0MOMENTO f051TIVO. M{fJ. 

g=l-{f-2.Jt¡j \ 
Tibd•f•c 

Cl- h[ \ ¡-f - ;¿ C 218,t= ;: O.f0lí-'é29 
º·~x2?ioc3e'¡ci.3'- -

f::o 51- f~cjl~ :; 0.106 f>Z~ X 13~~;~ 
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;i----· ··-

l) MOMEN10 NEG~TllJO Mc-1. 

Q = f-{1- Z Mc-1 1 
+ f2. ipd z fue 

~: 1-~ 1- ZX445,~ ~o.t113M 
0.4 J(ZSl(~Zl<1!4 
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·As=fW.., o.Ct1S-74txzsx30,, 4-elOM~ 
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CODO 11/J 15 x 90 Gal. lle.,.. j f fl I••• 

I •AllZANA Olt llHADQlA.I ¡ ! 

,.. 
•• 

aA.F. OE TINACO. 
• 1 
: 1 , , 

y.f TAPO N CAP A 
i cu ••••• 

1 c:u 

¡•··-

. , 
1 1 T. ... 
11 
I ¡ .,.,. 
11 
1 I 

....... • ... .....-.:-'H 121 • : !ia' 
ri;~"' : : ! . 
H 1 k.-
" 1' : ./ 
:: 1 1 ,~4 -r. ·~ .. ~:'hf.,,./,~ ;p ... 

. ' 51 I 

ISOMETRICO DE INSTA_LAClON TIPO. 

'ºº •• 

100 ... 

~ 
1 
. 11!•• 

• t 

S 1 M 8 O LO G 1 A : 

- · - · - - - · · Tuberio de QQUa fria 

-·· --·- ·· · ··Tuberla de OQUO caliente. 

T. V. ·· · · ··Tubo de ventilación. 

B. A. F.····· Bojada de agua fria. 



CAPACIDAD TINACO 

1100 litros. 

BOM8A 

:se • 

.,.. 
A 

fo. GALV. f 19 a•. 

C.A.F. 

f"o.GALV.flltea 

v.c. 

CONE>CION TIPO DE BOMBA A 

SIMBOLOGIA 

v.c. * VALVULA DE COMPUDtTA. 

V.CH. -N- VALVULA CHECK. 

V.F. 'e VALVULA DE FLOTADOR. 

TINACO., 



CASETA 

~lt-tk-i 
~ 0 @@ i 
1 1 

1 1 

V 1 E•E DE LA lltUI( 
MUNICIPAL. 

SIMIOL.O!IA: 
l.· IKDIDOR. 

z.- TUEllCA ua10•. 
S.• VALli\11.A CC11"1JPITA • 

4. • #.LVUl.A P\,OT&DOlt. 

!l.· CHIEIC P1CHARCMA (1 S8 ••· 

1 

1 ¡_-¡-

8. • n.EC11tDD08 Dll ACCllO 1llOXllAILE 11 •• f. 
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CONCLUSIONES 



Después del análisis en términos económico - poHti
cos hecho para el barrio de Tepito tanto en la carac
terización de la población como su inserción en el 
sistema productivo tenernos, que las actividades de 
los habitantes de Tepito se realizan predominatemen
te en el sector terciario - servicios - y en el secun
dario -transformación-. Paralelamente a esto, la 
conotación ideológica de la gente en terminas 
políticos, sociales, económicos, psicológicos y cultu
rales los ubica dentro del ejército industrial de reserva, 
que por sus características particulares tales como ser 
mano de obra no calificada, poseedores unicamente 
de la fuerza de trabajo y sin conciencia de clase, se 
manifiestan como "lumpen proletario", desarrollan
dose en el barrio características de un capitalismo 
incipiente, en donde la composición orgánica del ca
pital esta integrada en un mayor porcentaje por fuer
za de trabajo, lo que implica la obtención de plusvalía 
a través de la explotación de mano de obra utilizada 
en la industria de la transformación a baja escala 
-calzado, vestido- o en los servicios -comercio-. 

En el modo de producción capitalista, la vivienda jue
ga un papel muy importante pues es el espacio don
de se reproduce física e ideológicamente la fuerza de 
trabajo. · 
Después de conocer el desarrollo histórico de la 

población, la tipología del vecindario y las políticas y 
acciones de vivienda en la zona, concluimos que el in
cipiente capital inmobiliario de principios del siglo XX 
descubrió la forma de apropiarse de la renta absoluta 
del suelo urbano en el tirea céntrica de la Ciudad de 
México, a través de la construcción de viviendas de 
alquiler cuyas áreas habitables estaban muy por de
bajo de lo mínimo necesario por usuario, con déficit 
de servicios y en muchos casos con carencia de ellos; 
obteniendo de esa manera una mayor tasa de ganan
cia que se basó en la utilización de materiales de cons
trucción de bajo costo soslayando la calidad de los 
mismos y sin importar el resultado final del proceso 
constructivo que se obtuviera. 
Así tenemos que a raíz de los sismo de 1985, afloran 
las contradicciones de clase al interior del barrio, pues 
el problema de la vivienda presentó para cada sector 
de la población diferentes rasgos: 

A) - Para los capitalistas la falta de espacios don
de reproducir la fuerza de trabajo, situación 
que repercute en ei nivel de productividad 
afectando así sus intereses. 

B) Para los intermediarios - comerciantes de 
Tepito es mantener y conservar las formas de 
intercambio de mercancías y preservar la for
ma de consumir la vivienda en el barrio. 

Cl Para la población en general representó la per
dida total de espacios donde se realizan las ac
tividades biológicas básicas -comer, dormir, 
estar, aseo personal - mismos que ideoló
gicamente significan "seguridad" familiar. 

Esttl pérdida sorpresiva de las viviendas, genero por 
parte de la población la manifestación reivindicativa 
-como grupo social - con perspectivas de una po
Htización incipiente, que no progresó por falta de con
ciencia de clase. 
Ante las movilizaciones y presiones por parte de la 
población, el Estado pone en práctica una estraté
gia cuyos objetivos fueron mediatizar el movimiento 
popular y controlar a la sociedad en general,a través 
de: · · 

Reafirmarse como aparato mediador de los an
tagonismos de clase y como representante de 
la burguesía nacional y del capital 
internacional, legimitandose como instrumen-



to o canal único para dar respuesta a la de-
manda de vivienda mediante: · 

1) Políticas socializantes como las 
expropiaciones 

2) La tolerancia de movimientos sociales y or
ganizaciones civiles de apoyo a los 
damnificados, con el requisito de la alineación 
de éstos a sus "canales oficiales" de parti
cipación social (C.N.O.P, PRI, R.H.P.) 

3) Impulsar la tenencia de la tierra con el régi
men de propiedad en condominio, táctica po
lítica de carácter ideológico. 

La estrategia de reconstrucción impulsada por el go
bierno tuvo como fina!idad obtención de ganancias -
pues hace una transferencia momentánea del capital 
al inyectar fuertemente a la industria de la costrucción, 
quien a través de la explotación social se apropia del 
trabajo obteniendo plusvalía al edificar las viviendas 
y los consumidores regresan al Estado dicho capital 
al adquirir y "poseer" la vivienda- mercancía bajo 
el régimen de própiedad en condominio donde el es
tado sigue siendo el único dueño real . 
En contraposición al Estado la propuesta que plantea
mos como Autogobierno, es un'' Movimiento de Re
construcción Popular" cuya estratégia se basa en la 
autoconstrucción con lo cual se anulará en la vivien
da el valor de cambio pues la producción no tendría 
el carácter de mercancfa sino de producto básico ya 
que será de autoconsumo, lo que a su vez reducirá 
el costo de producción por tener únicamente valor de 
uso. 
Se plantean támbien alternativas para la obtención de 
dichas viviendas: 
1) Lograr la interdiciplina técnica, legal y admi

nistrativa para enfrentar los impedimentos es
tatales y asr concretizar dicho proyecto de 
reconstrucción. 

2) Incidir directamente en el cambio de las for
mas de producción de la vivienda con la Au
toconstrucción para beneficio de los mismos 
usuarios. 

3) Hacer planteamientos arquitectónicos para 
rescatar y preservar las formas de conviven
cia a lo interno de las viviendas y su confor
mación social de barrio. 

Así la reconstrucción rebaz~rá el carácter político de 

';··-: 

reafirmación del Estado en el poder convirtiendose en 
un Movimiento Social cuya lucha estará basada en el 
trabajo de apoyo interdiciplinario, con instrumentos 
políticos como la presente tesis y reforzado con la par
ticipación de las organizaciones y demás institucio
nes educativas. 
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