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Toda Ciudad de cualquier época y en cualquier lugar del mundo, puede analizarse como el r~ 
sultado de las transformaciones históricas o como potencia social que introduce, profundos cambios en -
la vida de1 hombre. Desde el primer punto de vista, la Ciudad se presenta como una variable dependien
te de procesos a través del tiempo y el espacio que van determinando su aparici6n y crecimiento. Desde 
el segundo, la Ciudad puede entenderse como un continuo proceso de cambio indúcido en su base por la d~ 
námica de 1as relaciones sociales de toda índole que en ella se desarrollan y por la intervención del -
estado como expresión de la situaci6n que las fuerzas sociales guardan entre sí. El trabajo a desarro
llar s~ Cund~ucnt~ en l~ Ciud~d como potencia social. 

El proceso de industrializaci6n que en México comenz6 a consolidarse durante el primer te!._ 
cio de este siglo, produjo notorios efectos en las ciudades más importantes del país. Estos cambios -
han emergido como modificaciones esenciales de la estructura ocupacional, cambios en los patrones de -
producci6n y consumo e intercambio, como ampliaciones al sistema de estratificación social, como trans
formaciones en la cultura, como proceso demográfico y como especulaci6n con el suelo urbanoª 

Consecuentemente muchas ciudades han si4o transformadas ecol6gica y funcionalmente por las 
necesidades del desarrollo del capital. Los efectos se ven en el cambio de uso del suelo, en la susti
tuci6n de las actividades características y en la destrucción del medio ambiente. 

Dentro del proceso de industrialización, 'la localidad que ha registrado con mayor intensi
dad su impacto, ha sido el Distrito Federal, en donde la creciente y cont!nua concentraci6n política y

econ6mica ha j_ugado un papel primordial en su consolidaci6n como eje de la economía nacional Y se ha --
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convertido en uno de los centros urbanos más poblados del mWldc. 

El Barrio de La Merced, situado al este del Distrito Federal, se consolida a partir de - -
1930, como el centro de abasto de productos perecederos más importantes del país, por haberse articula

do un sistema monop61ico de abasto que controlaba la actividad comercial en este renglón, as! como en -
la siembra de determinados productos agrfcolas. Las actividades que giran alrededor del comercio al m~ 
yoreo de productos perecederos ayudaron también a consolidar la importancia del barrio, ya que en un -
mismo lugar se podta satisfacer la demanda de productos muy diversos. 

La gran concentraci6n generada en la zona, caus6 problemas econ6micos (especulación irunobi 
liaria,en el uso de suelos ycon la renta inquilinaria), problemas sociales (prostitución y drogadicción, 
alcoholismo, promiscuidad y delincuencia), en la ecologia (cont~<.in~ci6n ambientnl por humos, s61idos y 
ruídos). En la estructura f!sica se acentaa el deterioro; por el uso inadecuado de las edificaciones,
por las vibraciones producidas por los pesados camiones de carga, por la contaminación ambiental y el • 
poco mantenimiento. Todo el deterioro f1sico, ecológico y social, sirvió de marco para la propuesta -
del Estado de cambiar de lugar el mercado al mayoreo d~ abasto. Esto se llev6 a cabo a partir de 1979. 

En la nueva Central de Abasto, se gcncr~ron problemas similares a los que se pretendieron
erradicar de la Merced, y en el Barrio el impacto producido por el traslada del comercio al mayoreo fue 
totalmente negativo, ya que se desarticuliz6 la econom!a de la zona al bajar el flujo de compradores y
al quedar vacías numerosas edificaciones, el vac~o físico y de actividad dejado por el traslado del co
mercio al mayoreo de productos pérecederos. da la pauta para que se recobre este espacio, lo cual será

el tema de nuestro estudio. 
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1.1. OBJETIVOS GENERALES: 

El objetivo de la investigación, se encuentra en aquellos elementos que permitan conocer,
los comportamientos del capital inmobiliario y sus relaciones con el Patrimonio Cultural, la Industria
de la Construcci6n, el capital financiero y con el Estado. Procesos que se dan en la zona de la Merced 
como parte del "Centro Histórico" de la Ciudad de M~xico, en su función de mercancía. 

1.Z. HIPOTESIS GENERALES: 

Los capitales privados, han modificado y utilizado la CiuJad en funci6n de su exclusivo i~ 
ter~s, sin medir el costo social que significa la extensi6n cada vez mayor del área urbana. La 16gica
de estos capitales, se inscribe entonces en la búsqueda de beneficios a cualquier costo. 

Por otra parte, las opciones de estos capitales por la búsqueda de los beneficios, ha sido 
inscrita en la sobreexplotaci6n de la fuerza de trabajo en las plantas industriales y en vías de la - -
apropiaci6n de las rentas territoriales, para articular éstos y otras fonnas de acumulaci6n en el ámbi
to de la Ciudad y modificar el espacio y sus relaciones, realizado a trav~s de la política urbana, que
se implementa desde el Municipio y demás Dependencias del Estado. 

S61o conociendo la relaci6n dialéc~ica entre uso del espacio y renta, se podrá comprender
la mecánica existente en el mercado inmobiliario y sus conexiones con la industria de la construcción,
y el capital financiero, los comportamientos del mercado inmobiliario con el patrimonio cultural. 

Para comprender ampliamente el fen6merio inmobiliario en las zonas denominadas Hist6ricas,
ltllt 



es necesario entender los mecanismos de la renta del suelo y su contradicci6n con la rentabilidad del 
edificio. 

9 

Las zonas de monumentos hist6ricos. no quedan excluidas de estos fen6menos. Sus merca-
dos y posibilidades de conservaci6n, dependen también de su ubicación en zonas determinadas por las el~ 
ses sociales que las habitan. 
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Para conocer c6mo se di6 la co~centraci6n de personas y mercancías en el Barrio de La --

Merced, es necesario analizar los lugare.~ de i!l.te~.cambi~.• ·las :·v!as de comunicaci6n y los medios de -
transporte .. 

El urbanismo de México-Tenochti tlán,. fÜe- ·de-teTminado por. el medio lacustre ya que fue - -

fundada s-bre un islote y con el tiempo creci6. ··s-~b~~,_·C:.hin~P~.s._. Las embarcaciones eran el medio mfis -

eficaz de transporte al ser las calles canales.,Con tierra a los lados. E1 comercio, parte importante -

de la economía, se d~!>arrollaba en el mercado 4~.:rl,a1:-.~e_l0lco, donde acudia la población indigena mien -
tras la poblaci6n española lo hacía en la plaza ce~~ral. 

Al establecerse la nueva ciudad espafiola, conserv6 muchas de las características prehis
pánicas, su trazo fue el mismo, transformándose algunos canales y conservándose las acequias más impor
tantes. Todos los productos de consumo, principalmente alimentos, llegan a la plaza centralpor la - -

Acequia Real (Canalde la Viga), y el embarcadero de San Lázaro. La Alh6ndiga, el principal almac~n de
granos de la época, se construyó en el punto donde el canal se desvía hacia el poniente en el Barrio de 
La Merced (actual esquina de Roldán y Corregidora). 

En la plaza mayor, se encontraba el Mercado del Parian que expendía productos manufactu
rados y a su alrededor se encontraba el tianguis de alimentos. A finales del siglo XVIII, se traslada-
1a venta de alimentos al mercado del Volador (actual edificio de la Suprema Corte de Justicia). Las b~ 
degas de alimentos se localizan a lo largo de la Acequia Real y en la Alhóndiga. En esta época se con~ 
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truyen casonas de comerciantes con bodegas y comercios en las plantas bajas y viviendas en las plantas
altas. palacios y~dificios religiosos. 

Hasta mediados del Siglo XIX, el transporte sólo se efectúa a lomo de bestia y en las el!!. 

barcaciones que circulan por e 1 ca na 1. En 1857, se inaugtir6 el Ferrocarri 1 México -Villa de Guadalupe -

Y a finales de siglo se construye en San L~zaro la estación de Ferrocarril Interoceánico, quedando ésto 
cerca de lo que fuera la Iglesia de los Mercedarios y que se transfonn6 en 1983 en el mercado con el -

nombre de La Merced con muelle a la puerta, floreciendo el tianguis callejero, llegando a saturar las -
calles. Paralelo al comercio de alimentos, se concentra en el barrio de La Merced el comercio de pie -
les curtidas, ropa, rebocerias, sombreros, zapatos, tabaco, etc. 

El auge económico de la zcna u~ La Merced C!: :?.sentarlo por varios historiadores a partir
de 1930, época en la cual las calles que rodean el mercado que saturan de puestos semifijos, las bode -
gas ocupan las plantas bajas de los edificios y algunas veces las altas. Se especializan las calles -
por productos y se desarrolla el comercio de ropa y de artículos especializados. 

Entre las décadas 405, y SOS, se sefiala como la época de mayor auge económico de la zona 
que rodea el mercado. Se construyen edificios de buena calidad con uso especifico para bodega. En es
tas décadas se abre la Avenida Anillo de Circunvalación, se amplía la calle San Pablo Fray Servando T~ 
resa de Mier y parte dela Calzada de la Viga. En 1957 también se crea un nuevo sistema de comercializ~ 
ción con la construcci6n deun mercado donde se especializa la venta por ramas de productos (flores, du~ 
ces, artesanías, juguetes, verduras, frutas, etc.), awnentando así artn más la concentración en la zona
de las actividades al~ayoreo. 

Crece el comercio paralelo (ferreter1as, papelerías, boneterías, mercerías, telas, cris
talerías, etc.), y la producción de prendas de vestir y su comercialización, compitiendo por el espacio 
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arquitect6nico. La creciente actividad satura el espacio urbano y bloquea el tránsito vehicular de las 
calles adyacentes al nuevo y viejo mercado por las actividades de carga y descarga de mercancías que g~ 
neran los comercios. 

En los años 70§ (período en el que haríamos mayor precisi6n a nuestra investigación has
ta la situaci6n actual), el Estado realiza obras de remodelación que desplazan a la población residente 
y los espacios para habitación son ocupados por el comercio y la producci6n de prendas de vestir. En -
tre otras obras podemos citar la construcción del eje vial de Anillo de Circunvalaci6n y el de Morazán; 
los autobu~es foráneos se trasladan a la central norte, oriente , sur y poniente; en los barrios de La 
Soledad y Candelaria se reubican a sus habitantes y se construye el conjunto habitacional Candelaria; -
se cambian de lugar terminales de autobuses suburbanos, se inician los trabajos del proyecto del Centro 
Htst6rico, Templo Mayor, y la Central d~ ALastos. 

El 3 de agosto de 1983, se termin6 de trasladar las bodegas a la nueva Central de Abas -
tos, clausurlindose lasque permanecían abiertas. 

,,,,,, 
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2.1. Patrimonio Urbano -y- Arquitectónico. 

Los hechos hist6ricos y las manifestaciones urbanas y arquitectónicas entrelazadas con -
armenia y continuidad, forman intrínsecamente e1 Centro Histórico. estas características se han ido de
teriorando por los factores que a continuación se analizan~ 

La falta deuna reglamentación de pl'otecci6n d~ .los ·valores patrimoniales que contemplara 

el conjunto del monumento y su entorno ~ermiti6 la destrucci6n y el deterioro de éstos. 

Un antecedente legal importante con referencia a la protección del patrimonio cultural -

de la Ciudad de México, lo tenernos en 193~. con la Ley para la Protección y Conservación de los Monume~ 
tos Arqueológicos, Art!sticos, Históricos, Zonas TipiCas y lugares de Belleza Nacional, misma que fun -
gi6 hasta que fue sustituida por otra Ley. que aunque ef1mera, funcionó hasta llegar a la que fue pro -
mulgada el 6 de mayo de 1972, y que años más tarde fuera reglamentada parcialmente. 

En 1980, con bases en la Ley vigente. fue declarado el 11 de abril el Centro Histdrico -
de la Ciudad de México como patrimonio urbano y arquitectónico. 

El mismo Decreto crea el Consejo del Centro Hist6rico de la Ciudad de México, cuyo obje
tivo ser~ proponer la coordinaci6n de las ~ctividades que requiera la recuperaci6n, protección y canse!:. 
vaci6n del Centro Histórico de la Ciudad de México y señala que quedará integrado por los Secretarios .. 
de Programaci6n y Presupuesto, Desarrollo Urbano y Ecologfa, Educación Pdblica y de Turismo, el Jefe -
del Departamento del Distrito Federal quien lo presidirá, as1 como por el Rector de la Universidad Na -
cional Aut6noma de M~xico, y los Directores Generales de los Institutos Nacionales de Antropología e -

Historia y de Bellas Artes y Literatura. 

'""' 
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2.2. Decreto del Centro Hist6rico de la Ciudad de México. 

El Decreto Presidencial del 11 de ~bril de 1980, declara una Zona de monumentos Históri
cos, denominada Centro Hist6rico de la Ciudad de México, como una medida para la conservaci6n de las e!. 

presiones urbanas y arquitect6nicas del pasado, porque constituyen un extraordinario patrimonio cultu -
ral del cual los mexicanossomos depositarios. 

La zona de Monumentos Históricos materia de este Decreto, tiene los siguientes linderos: 

PERIMETRO "A" 

Al Norte. - Francisco Javier Mina, 
José Joaquín Herrera y üu.a~emai 

Al Oriente. Aztecas, Gregario Torres . Circunvalaci6n • 

Al Sur.- San Pablo y 

Al Poniente.- Eje Central L~zaro Cárdenas. 

PERIMETRO "B" 

Al Norte. - Degollado, Libertad, Fray Bartolomé de las Casas, Caridad, Av.del Trabajo, 

Labradores y Herreros. 

,,,,,,, 



Al Oriente. -

Al Sur.-

Al Poniente.-

Grabados , Anfora y Av. Eduardo Malina 1 

Prol. Lucas Alamán, Oriente 30, Cal1ej6n del Canal, San Antonio.Abad, 
Cerrada de Agustín Delgado, Ixtlix6chitl, Lucas Alemán, Doctor Liceaga 

y Durango. 

Morelia, Abrahám González, Jesús Terán y Zaragoza. 

(croquis anexo) • 

CENTRO HISTORICO: 

Superficie total. 
Número de manzanas 

ZONA "A". 

Superficie. 

Número de manzanas. 

ZONA "B" 

Superficie. 
Número de manzanas. 

que 

9.1 km2. 

lo conforman. 668 

3.2 km2. 
220 

5.9 km2. 
448 

21 
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OECf!ETO O~ L 

CENTRO HISTORICO 

DE LA CD.DE MEX. 

ZONA "A"----
ZONA "6' -·-·-



PATRIMONIO ARQ ITECTONICO: 

Los Monumentos relacionados en el Decreto del 11 de abril de 1980 son: 
Total de monumentos religiosos. 
Monumentos religiosos relevantes. 
Total de monumentos e iviles. 

Monumentos civiles relevantes. 

N!imero y superficie de monumentos parcialmente ocup.ados* 
N6mero y superficie de monumentos subutilizados* 

INMUEBLES: 

Número y superficie de desocupados• 

NWnero y superficie de ocupados parcialmente* 
Número y superficie total de subutilizados* 

Inmuebles de propiedad Federal (edificios de diferentes géneros)* 
Superficie de los irunucblcs de la Federaci6n* 

"Datos de la Zona "A" 

COLONIAS QUE INTEGRAN EL CENTRO HISTORICO~ 

23 

1434 

66 
43 

1355 
SS 

89 - 18' 738 m2. 
125 - 50 572 m2. 

51 - 26 852 m2. 
92 - 17 310 m2. 

143 - 44 162 m2. 

148 
323 853 rn2. 

Dentro de los limites del Centro Histórico, existen 16 colonias, de las cuales la Colonia Centro
ocupa el 70\ del área. De las otras 15 colonias, sólo una parte de ellas queda dentro de los limites, 
10 pertenecen a la Delegación Cuauhtémoc y 5 a la Delegación Venustiano Carranza. 

(croquis). 
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DEilEGAC'.IONES: 

En el §rea del Centro Histórico, inciden las Delegaciones cuauht~moc y Venustiano Carra~ 

za. La pr:Lmera abarca el. total. de l.a zona "A" y gran parte de la zooa "B", su l:tmite colinda con la D~ 

l.egaci6n Venustiano Carranza y es la Av. Circunvalaci6n, desde Av. del Trabajo al norte, hasta la calle 

de Canal del Sur. La segunda abarca aproximadamente el 30% de la superficie total del Centro Histórico 

y coincide con la parte oriente de la zona "B" 

(croquis) 
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El. presente trabajo pretende mostrar que el fenómeno de crisis no es nuevo en México, 

as1 como tratar de esclarecer las causas que originan la crisis partiendo de las Leyes generales que r~ 

gen el comportamiento del modo de producci6n capitalista y tratando de destacar las particularidades 

con las que ésta se manifiesta en el caso de México. Si bien a lo largo del trabajo existe un trata 

miento econonorr.ista, es s61o en este nivel que existe, creemos lograremos explicarnos el ?roblema y re

lacionarlo con las manifestaciones pol~ticas que se desarrollan a lo largo del mismo, y que se traducen 

en el. espacio a nivel. urbano en reformas o renovaciones. 

El trabajo se concentra en el análisis de los ciclos y crisis de la econom~a mundial de~ 

de fines de la Segunda Guerra Mundial, y en la época en· que_ P'?r _fin México adopta un modelo de acumula

ci6n capitalista propiamente que da pie y origen a· la CJ:.'Í.~is actu·a1 'que vive 1a econom!a mexicana desde 

la década de los setentas. 

cias propiaS 

dial.. 

,,_..,.,_ .·· : : 
Con ~sto, pretendernos construir' ei. marcO hiStóriC"O-:d.'e: referencia para ubicar las tenden

de1 proceso cíclico de la econom:C.a ~exi.Ca~·a_·-y)_"·5i;>~~_eJ:~·q"i..~n:.c~n la econom1a imperialista mu!!_ 
".'i;;>.-->· ~-~~-: .. :<,, ·. ·.,, 

: __ :):~ ;~~~-~,~~:~ -~~{l_-¿~-~~~á~;;,_\¿,',; 

con e1 objeto de hacer más accesibi~ ¿].:_::,~:i;;:¡{{~-<·;~i";;f :i~ ~ .. ¿~·;r.:Sis, se ha optado por subdivi -
d:tr el trabajo de la siguiente manera: . '0·<>~· 1 ':'J . .J:".'J ···.';?~:" ;;·:-:\~(·, 

J.. El. fen15meno de l.a crisis a ,;{v;,i;~,L~~~J.·, ~ú'i~b.;;;;ericano, nacional. y J.ocal. 
terrelaci6n en estos niveles de antilisis inme'i:-So7.'C:l~'ñ~;¿::·-·d\~i -~·~;;:-:·d·; -i;;r~citi~~i.On c"apitalista. 

y su in -
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2. La diferenciaci6n de crisis c!clica y crisis estructura1. que se presentan en el modo 

de producci6n a partir de 1940, en la cual la crisis estructural determina y condiciona la crisis c~cl~ 
ca del modelo de acumulación. 

3. La periodizaci6n del tiempo y la historia mexicana a partir de 1940 - 1984, y su pe -

riodizaci6n por· ciclo econ6mico en los mismos términos con las limitantes o condicionantes que le impo
ne- el nivel internacional y su relaci6n en t~rminos nacionales y su repercusión a nivel local para po -

der ubicar nuestra zona de estudio en un contexto general y las espectativas futuras de la población -
que se ubica en nuestra zona espec!fica de estudio CENTRO HISTORICO de la Ciudad de M~ico (Zona de r..a
Merced). 

Partiendo de la decisión de desarrollar un ana.l.isis cient~fico y debido a que nos encon

tramos 1.nmere•os dentro del sistema capitalista, nos vemos en la necesidad de abordar mediante un Marco
TeOrico • l.as definiciones tanto de categor!as como leyes tendenciales que utilizaremos a 1o largo de t2,_ 

do nuestro desarroll.o. 

Ya que en e1 ·desarrol.1o po1í.tico. econ6mico y social de México, al. cual. nos referimos , -

pOdemos detectar la imposición y reproducción de estas leyes tendenciales. Para el desarrollo de estas 
·1eyes, nos ref~:lmos al.a critica de 1a econcm!a política "El Capita1", escrito por Carlos Marx, siendo 

€uta 1a base del Material.i.smo Histórico y Materialismo Dialéctico. 

A part1.r de ésto, podemos retomar la problemática urbana basta particulariza"".:" t;'.:D la zona 

especfiica de estudi.o CENTRO BISTÓ...qxco de la Ciudad de México (Zona de La Merced). .. ... 
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LA ACUMULACION ORIGINARIA DE CAPITAL: 

El actual sistema de acumulación capitalista, hace suponer una "Acumulación Originaria", 
es decir, un proceso de acumulacidn que es el punto de partida. 

Comenzaremos por describ:i.r la coyontura hist6rica entre el modo de producción feudal y -

e1 modo de producci6n capitalista. 

La acumulación originaria, no es sino el proceso de escisi6n o disociaci6n entre el pro
ductor directo y-sus medios de producci6n, que se llev6 a cabo por el sojuzgamiento y expropiación del
trabaj ador, productor di.recto .. 

En el feudalismo, la base de la producción -en este caso producci6n mercantil s~.1ple-,

era 1a agricul.tura por un l.ado y la manufactura por el otro. 

La agricultura se llevaba a cabo mediante el usufructo, así el productor es dueño de sus 
medios~e producción -tierra, aperas~ cte.-, a pesar de que este modo de producci6n es mercanti1 si.mp1e 

y fam~1iar a un tiempo, ya sea una divisi6n social de1 trabajo. 

Los artesanos en 1a manufactura, se dedicaban a producir medios de producción, valga 1a
redundancia, para 1os campesinos as1 1a producci6n o mercanc~a, estaba destinada a1 mercado interno s6-

1o dándo1e un va1or de uso. 

La re1aci6n que hab!a entre e1 señor feuda1 y el. campesino, era l.a rentabi1idad o forma

de valor, que se di6 en tres tnomentos a saber, primero por trabajo es decir, el. señal.· deja trabajar al.-
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campesino su propia tierra, pero además, tiene que trabajar las del señor feudal. 

Segundo, por especies, se va a dejar trabajar las tierras al campesino, pero le tiene -
que pagar al señor feudal con especies, que intercambiará en el mercado. 

Tercero, por dinero, forma de valor que cuando aparece desaparece el feudo, las especies 
1e eran dificil de intercambiar en el mercado, por lo tanto, cambia su forma de valor a la del dinero. 

Para el Siglo XVI, disociación de sus medios de producci6n del productor directo, es ü.UY 

violenta pues, mientras el campesino est~ trabajando sus tierras en la Ciudad está creciendo la manufas_ 
tura (las artesan1as que s~cian l~ basP para la gran Industria), y comienza el comercio, porque a un -

tiempo a nivel mundial. se empieza a dar la acumulaci6n de riquezas, con e1 r~cLentcmcnte descubierto -
nuevo mundo, Am~rica, Africa, etc., del cual se extra~an metales preciosos (oro, plata, cobre, diaman

tes, etc.), o materias pr:Lmas como: algodón, café, cacao, etc., desde este momento se comienza a dar -

una lucha por el Mercado Mundial. 

Por lo tn.nto, y en este sentido, el burgues necesita fuerza de trabajo, obteniéndola del 
campo, éstos mandan gente que destruya la forma de vivir del campesinado, no quedándole otra alternati

va que ir a la Ciudad a vender su fuerza de trabajo. 

AParte de ia expropiación de las masas campesinas se dió la expropiaci6n de los bienes -

ec1es1asticos y la disolución de las mesnadas ·-cuerpo militar del señor feuda1, que como recanpensa 
por sus servicios recib1an tierras, general.mente por parte del señor feudal, que se va conv-irtiendo en 

terrateniente-

Esto significa adem~s, que las tierras expropiadas por una parte van a seguir sembrSndo
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se, es decir, para~a agricultura, pero en muy poca proporción y la mayor parte sobrante se convertir~ -

en praderas, para alimentar a las ovejas, pues éstas producían lana que era muy cotizada en la Ciudad -

para la manufactura. 

Por otra parte, la Industria naciente no es capaz de absorber en su totalidad a la gran

masa de campesinos arrojados a la Ciudad, de tal suerte que la poblaci6n rural es expropiada con viole~ 

cia de sus tierras y reducida al vagabundaje, fue sometida mediante legislaciones terroristas a las di~ 

ciplinas requeridas por el trabajo asalariado. No basta que las condiciones de la producción se prese~ 
ten es decir, que existe poseedora y no poseedora de los medios y condiciones de producci6n, tampoco -

basta que sean obligados a vender su fuerza de trabajo y sometidos a través de la violencia a extenuan

tes jornadas de trabajo característico del inicio de la acumulación capitalista (en esta ~~uca, el cup~ 
tal variable predomina abiertamente sobre el constante, aunado a la incipiente Divisi6n Social y Técni

ca de trabajo. Daba como solución o alternativa las grandes jornadas de trabajo). Es necesario por lo 

tanto, que la clase trabajadora por educaci6n, tradici6n y hábitos reconozca las exigencias de este mo

do de producci6n como ºLeyes Naturales", y posteriormente ya no sea necesaria la represi6n para someter 

a1 trabajador a su yugo salvo en contadas ocasiones. 

LA LEY GENERAL DE LA ACUMULACION CAPITALISTA: 

Posteriormente a acumulación originaria a producto de la misma han sido divididos los -

productores directos de los medios de producci6n, diferenciando o estratificando en dos clases perfec
tamente diferenciadas del modo de producci6n capitalista. Los poseedores y como poseedores de 1os me -
dios de producci6n, los explotados y los explotadores, que a escala ampliada reproducirán las condici~ 
nea de las cuales surgieron. Centralización y concentrac~ón de los medios y condiciones de producci6n-
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por una parte, explotaci6n y trabajo asa1ar~ado por la otra. 

Han sido creadas históricamente las condiciones mediante las cual.es el obrero, transfor

ma e1 dinero en capital, cerno med!ia.nte el. capital. se produce pl.usv·alor y de éste se obtiene más capital, 

plusproducto que adquirirá cuerpo en forma de ganancia en el mercado capita1ista, en lugar en el cual -

se encuentran los capitalistas individuales y competirán con el fin de obtener un máximo de ganancias -

posib1es, donde se evidenciará la contradicci6n fundamental sobre la cual se basa el modo de producci6n 

capitalista, el car~cter privado de la producci6n y por lo tanto, de la concentraci6n y central.izaci6n

del plusproducto y de~os medios de producci6n en manos del capitalista que ante la sociedad aparece co

mo e1 productor y por la otra, el car5cter social de la producción es decir, la exigencia de relacionar 

medios de producci6n y fuerza de trabajo para se~ trünsfc=rn~dc~ en capital. 

Contradicci6n que será regulada por la competencia intercapitalista en el mercado o li -

bre competencia en el mismo, pero tal acrecentamiento o acumulaci6n interminable y a cada manento mayor, 

traerá alguna consecuencia sobre la clase obrera que la produce, de tal suerte que la composici6n de e~ 

pita1 y los cambios que experimenta en el proceso de acumul.aci6n, será el factor más importante. 

La composici6n de capital deberemos de co~siderarla en dos sentidos, por una parte la r~ 

laci6n de valor, es decir, el gasto en reproducci6n de la fuerza de trabajo o capital variable y la in

versi6n en medios de producción o capital constante. Por la otra, la relación numérica entre la propo~ 

ciOn en términos de masa de l.os medios de producci6n y la cantidad de trabajo requerida para su empleo, 

es decir, el número de obreros necesarios para trabajar con una determinada masa de medios de produc -

ciOn. Denominaremos a lat?_ri.mera "Cornposici6n de Valor", a la segunda "La Composici6n Técnica de Capi -

ta1", que en su conjunto denominaremos la ccmposici6n org~nica de capital. 

Al. inicio de la canposici6n capitalista, el capital variable predominaba sobre el capi -
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tal en términos de masa y de valor, es decir, existta una composición orgánica de capita1 baja. Pero -

conforme el modo de producción se ha ido desarrollando, el capital constante tiende a predominar sobrc

el variable, producto de las condiciones imperantes en el mercado -gran competencia- y de afán de lu

cro del capitalista individual que buscar~ producir la mayor cantidad posible de mercancías en el menor 

ntlmero de tiempo y con menor cantidad de fuerza de trabajo, es decir, buscará una composición orgánica

de capital alto~ 

Esta incorporaci6n de mayores medios de producci6n en términos de masa y de valor ,es d~ 

cir r en términos absolutos, trae consigo un incremento en la contratación de ia fuerza de trabajo sülo

en t~rminos relativos, es decir, mucha menor cantidad-ya·que,1a contrataci6n de la fuerza de trabajo no 

estará en relaci6n al incremento del capital global en su c?n~Unto,.sino de la parte destinada a la re

producci6n de la fuerza de trabajo en t~rminos de valor. 

Todo capitalista es una concentraci6n mayor-o menor de medios de producci6n y de fuerza

de trabajo, por consiguiente, producto del propio modelo de acumulaci6n que tendencialmente al elevarse 

la composición orgánica decapital tiende a incrementarse y agudizarse por la competencia en el mercado

y e1 abaratamiento, por lo tanto de mercancías. La abaratura de las mismas, dependerá de la productiv~ 

dad del trabajo, es decir, del grado de explotaci6n y de la escala de producci6n en general. De ah! 

que los capitalistas mayores tiendan a imponerse sobre los menores, desarrollándose la concentraci6n y

centralizaci6n de los medios de producci6n por capitalistas individuales o la fusi6n de ~stos en térmi-
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nos pac1ficos, sociedades por acciones o violentamente en el mercado a través de la ccmpeten~ia. 

5.1. CICLO ECONOMICO 1940-1960 (MODELO DE 

SUSTITUCION DE IMPORTACIONES). 

5.1.1. SituaciOn Mundial 1940-1960. 

El largo per~odo de pros~eridad del capitalismo avanzado, que transcurre desde la dltima 

Guerra Mundial, hasta la primera mitad de la década 1960-1970, consistiendo en una din~ica expansi6n -
de la acumulaci6n de capital correspondiente con el crecimiento de la demanda agregada. El patr6n de -

acumulaci6n capitalista durante el cuarto de siglo postbélico, se caracterizó por su internacionaliza -
ci6n y postula hegernon~a del capital estadunidense que se bas6 en su superioridad de econ6mica y en la

aaopciOn del dolar como el medio de cambio y de pago internacional. 

Al conclu~r la guerra, la potencialidad econdmica estadunidense le permitid determinar -

el ordenamiento capitalista mundial sobre el liberalismo econ6mico, para asegurar la ampliaci6n de su
radio geoecon6mico de acumulación. El liberalismo econ6mico constituye también, el marco en que se re

difinir!a obje~ivamente, corno consecuencia de las desiguaidades en ei desarrollo acon6mico de las naci~ 
nea, ia división internacional de1 trabajo. Así pues, el patrón posbélico de acumulaci6n de capita1 -

orientado bajo la he~ernonía estadunidense, se caracteriza por 1a integración de corporaciones transna -
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cíonales. 

La expansión de la demanda agregada, -estímulo determinante del ritmo de acumulación- -

haya su exp1icaci6n en los siguientes factores~ a). la reconstrucci6n de Europa y Japón; b). la tran~ 

formaci6n de los paises importadores de manufacturas en dependientes de tecnolog!a importada para prod~ 

cir estos bienes; c). la intervenci6n del Estado en la economía. Además, de su hegemonia, este país -

no fue afectado por la destrucción, sino que tuvo un febri1 desarrollo tecnol6gico, con un complejo pr~ 

ductivo en plena actividad; además, contaba en 1945, con el 59% de las reservas mundiales de oro, pro
porci6n que se elevaría al 72% en 1948. 

As1 en 1944, todos los paises capitalistas aceptaron el juego para regir sus L~1aciones
econ6micas internacionales. 

A fin de librar de obstáculos monetarios a la circulaci6n de capitales, fue creado el -
FMI (1945), para equilibrar aquellos déficits en balanza de pagos que pudiera impedir o restringir las

remesas de utilidades o provocar alteraciones graves en la paridad de las monedas con respecto a1 dolar. 
Para asegurar e1 libre intercambio, los países capitalistas firmaron en 19~7 el acuerdo general sobre -
aranceles y comercio (GATT), cuya fWlci6n sirve como marco de negociaciones multilaterales para la eli-

minaci6n y reducci6n de aduanas. También, la liberación del proteccionismo comercial; ~sto es, supri -

mir toda barrera arancelaria que dificultara el flujo de las exportaciones mundiales. 

A término de la Guerra en el este Europeo, liberado por los soviéticos, los Gobiernos e~ 
munistas se consolidaban en el poder, y es a partir de estos momentos cuando empieza a vislumbrarse !a

doctrina intervencionista de Estados Unidos, durante el siguiente cuarto de siglo ya que el once de roa~ 
zo Trawnan declaraba "La Política de Estados Unidos, ha de ser la de presentar apoyo a los pueblos li -
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bresque resistan a las tentativas de sojusgamiento o presiones del exterior". 

Toda la pol!tica occidental, se dirigía a la contenci6n de la URSS en sus posiciones, lo 

que en la fase de guerra fr~a se justificaría con frecuentes apelaciones a la "Defensa de la civiliza -
ción occidental". 

Para tratar de reactivar la economía Europea destruida por la guerra, los Estados Unidos 

exportaron capital, además a través del plan Marshall, se puso en práctica un programa de reconstruc -
ci6n Europea para el cual se distribuyeron 13 812 millones Ce d6lares excluyendo a los países comunis -
tas. 

El miedo al comunismo, es la constante en esos años en Estados Unidos, el anticomunismo

adqu~ere caracter!sticas de cruzada. Es por eso que se constituye con motivos defensivos una organiza
ci6n capaz~e replicar cualquier ataque. En los días de bloque6 de Berlín, en pleno clima de terror y
guerra frra, se constituye la OTAN el 4 de abril de 1944 en "Defensa colectiva de las libertades democr~ 

ticas a trav~s de una estrec~a colaboraci6n política y econ6mica". 

Con la firma del pacto del Atlántico , se cristalizaba la guerra fría. El mundo quedó d~ 

vidido en dos bloques: 

En Londres, las tres potencias (EUA, Inglaterra y Francia), acordaron una constituci6n -

para el sector Occidental de Alemania (ya que el sector oriental era ocupado por la Uni6n Soviética), -
que ser~a promulgada en Bonn, la nueva capital con las protestas del bloque oriental que transformar!a-

esta zona en la Repdblica Democrática Alemana. La divisi6n de Alemania en dos Estados era un hecho. En 

1952, levantaron todo tipo de restricciones a la Industria. 

v~as de ser un pa!s poderoso. 

En 1955, es aceptada en la OTAN y está en-
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El capital excedente norteamericano, encontró en Europa posibilidades de mayor rentabil~ 

dad a sus inversiones. El flujo generado en 1953 y 1964 es el mayor de este siglc, vitaliz6 el ritmo -
de acumu1aci6n de capital en Europa. 

Por otra parte, la transnacionalizaci6n del capital estadounidense, se refleja tanto en
la tendencia descendente de la tasa de ganancia social en aquel pa~s, como el surgimiento o prevalencia 

de oportunidades de inversi6n más rentables en otras econom~as. 

Dos hechos explican la pérdida de ccmpe~ívidaC. relativa, que afectar~a al capital norte~ 

mericano: mientras~e en Europa y Japón, las instalaciones, equipo y maquinaria, que constituían la -

acumulaci6n de capit::al. erd.n nut::;vos (pu.e~ rcpor:.!Z!n a los destruídos durante la guerra) , el capital de E~ 

tados Unidos conservó en uso los medios de producci6n que se hicieron relativamente menos eficientes, -

además, la orientaci6n armamentista de la econom!a (se asentu6 durante la guerra de Corea y se mar.tuvo

en el ambiente de la guerra fr!a) , infl.uy6 en el. alza de l.os precios de las materias primas y de los s~ 

1arios en detrimen~o de producción industrial. En estados Unidos, se empezaba a estancar la producción, 

pero fue revitalizada por la guerra de Corea. 

La participaci6n de Europa y Jap6n en el Mercado Internacional, hace que a partir de - -
1953 las exportaciones comiencen a expandirse más rápidamente que la producci6n internacional. 

Para el capital mundial, desde 1958, sus .índices de productividad y volumen de producci(n 

Se elevaron más r§pidamente de lo que crecra la demanda agregada lo que produjo como resultado una d~s

minuci6n de la tasa de ganancias hacia el primer tercio de la década de los 60~. 

Esta carda del ritmo de acumulaci6n, la elevación de los índices de competividad, que t~ 
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vo su est!mu1o a partir de 1964 en la aventura militar de los Estados Unidos en Indochina. Se repet!a

as! e1 impacto de la militarizaci6n de la economía norteamericana, aunque sus casi exclusivos bene=ici~ 

rios hayan sido en esta ocasi6n los capitales alemanes y japoneses. Se vi6 as!, que el capital mundial 

ya no encontrar~a las posibilidades de inversión productiva que crearon el propio desarrollo de las po-

tencialidades productivas en Europa y Jap6n y el acelerado desarrollismo de los países dependientes. 

5.1.2. Situación M~xico 1940-1960. 

A la econcm!a mexicana de la década del 30, podemos caracterizarla como agrícola con - -

fuertes remanentes precapitalistas (producc~6n agrícola de subsistencia) y desarrollo industrial inci -

piente como textiles, cerveza, azQcar, jab6n, zapatos y tabaco. También, produc~os nuevos como: cemen
to, fierro, acero. Sin embargo, esta d€cada sienta las bases para el futuro desarrollo industrial, da

do e1 gran impulso que le diera L~zaro Cárdenas, que para ál la soluci6n a los problemas econ6micos, s~ 

cia1es y pol~ticos de México, estriba en llevar a cabo el programa de reforma agraria que surgi6 de la

revo1uci6n mexicana: cre~a ff.rmernente en el sistema ejidal y en su período distribuyó más de 18.6 mill~ 

nes de hectáreas de tierra, caminos en emporios agrícolas en el pacífico norte y en el norte del país,

creaci6n de instituciones de cr~dito y financieras como: Banco Nacional de Comercio Exterior, Nacional 
Financiera, además, 1lev6 a cabo la nacionalizací6n del petróleo, da facilidades a la importación de m~ 
quinaria y equipo industrial: procesos que sedán paralelos a la reforma agraria y el establecimiento-. 

de aparatos de control como la CTM, CNC y CNOP agrupados bajo el PRM, los efectos de estas bases, sed~ 

jar~an sent~r en la década siguiente con el ensanchamiento del mercado de exportación y con la expan -

si6n agraria. 

En 1940, al asumir la Presidencia Avila Camacho , aprovecha las condiciones materiales 
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creadas por su antecesor y la coyontura de la segunda guerra mundial, ya que los países en conflicto r~ 

quer~an petr6leo, minerales, productos agropecuarios, etc.; para iniciar un desarrollo acelerado. Esta 
guerra provoco un incremento en las exportaciones a Estados Unidos, lo que reforz6 a la larga aOn más -
l.os l.asos que sujetaban al pa.!.s con Estados Unidos • 

En la fase de 1942-1945, la econorn!a del pa!s tocó casi la ocupaci6n plena. Se conjuga

ron los siguientes factores: tranquilidad en el campo en el sector ternporalero por el reparto de tie -

rras, bajos precios de garantía, subsidios, proporción de cr~ditos en insumos, proporcionamiento de in

fraestructura, proporcionarniento de materias primas para la industria ccmün o tradicional, el 65% Ce la 

_fuerza de trabajo esempl.eada en el campo , el papel fundamental de este sector es el. de abastecimiento -
de al.imentos b~~tc~ p.-:lra el MercRrlo interno. 

En el. sector donde existe gran concentraci6n o el. sector agroexportador, donde se incor

poran 4 mill.ones de hectáreas, son irrigadas artificial.mente, una red camionera en expansión, otorga -

miento de subsidios créditos, polos de atracci6n para l.os campesinos sin tierra, además, diversificó -
l.as exportaciones permitiendo después la sustituci6n de importaciones y financiar productos industria -

l.es, maquinaria y equipo. 

Este sector agroexportador, era generador de divisas que permitía apoyar a 1a industria

com~, 1a guerra permitió que trabajadores mexicanos ocuparan vacantes de obreros en Estados Unidos, r!,_ 
forzando al país con divisas, originando cambios en la estructura del. país: a). Composición del.a cir
cu1aci6n monetaria en moneda, cuenta de cheques y pape1 moneda. b). El cambio en l.a importancia del.os 

impuestos como modo de recaudación. Este cambio buscaba que las actividades internas del pa!s, contri

buyeran en mayor proporción al. erario y que dependiera menos del. exterilior. 

La industria tradicional o común que ocupaba bastante fuerza de trabajo, producía eieme!!_ 
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tos no durables como: Textiles, Zapatos, etc., recibe est!mulos para la producción increment~ndola en

productos manufactureros. En 1940-1941, se firma un tratado comercial con los Estados Unidos, de pene

traci6n econ6mica con inversiones directas, créditos, buscando incrementar la ind~stria otorgándole - -
exención de impuestos, créditos y subsidios, que trajo como consecuencia mayor explotaci6n del salario

m~nimo, esta represi6n se di6 al partido comunista y trabajadores de materiales de guerra. 

En 1940, menos de un millón de campesinos vivran todav~a en las haciendas. Corno el cam

pesino ya no estaba atado al latifundio y que recib~a una tierra, pod~a trabajarla como más le conven!~ 

para quienes no habra tierra adquirieron más ocovilidad, algunos siguieron los ciclos de cosecha, mien -

tras otros, se dirigieron a~as ciudades incorporándose a la fuerza de trabajo urbana. 

La migraci6n a las Ciudades ampliG la ofcrt~ de mano de obra, ensanchando el ejército i~ 

dustriai de reserva, por lo que los salarios se mantuvieron bajos y e1evadas las utilidades, lo que - -

alent6 la reinversi6n de las ganancias. 

Desde la década de los 40§, y a lo largo de la década de los SO~, se produjeron multitud 

de cambios en la estructura de producción: de un pa!s agrario-industrial, México se convierte en indu~ 

trial-agrario, al dedicar la inversi6n p~blica la mayor~a de sus recursos para la financiaci6n de la i~ 
dustria básica destinada a la sustitución de importaciones, como politica de desarrollo oficial llevan

dola a efecto a través de aranceles proteccionistas, mediante disposiciones fiscales y crediticias y ca 

mo protección a la industria perfeccionada a los finales de ios 40. 

La sustituci6n de importaciones, avanz6 considerabiemente a fines de los 40~, Y si bien

en los ~ltimos años ·ae ia década siguiente hizo progresos en ~a sustitución de bienes cuya producci6n -

reciamaba requerimientos técnicos mayores. 

En su conjunto, 1a industrialización estuvo caracterizada en este período (i940-1950), -
#i#i# 



G 

por 1a baja composici6n orgánica de capital, con ~ abundante disponibilidad de fuerza de trabajo, por

el predominio de industria de tipo tradicional en general. 

Al tomar el poder Miguel A1emán (1942-1952), aplicó una política cuyo eje era el desarr~ 
lle capitalista. 

La crisis dela postguerra, golpeó violentamente a toda la econcmía, la industrializaci6n 

exig~a la importación de bienes de consumo intermedios para poder continuar su operaci6n, se recurri6 a 

la disminuci6n directa del nivel de vida de la poblaci6n trabajadora urbana y de campesinos como cor.ju~ 

to, a trav~s de la manipulaci6n de las relaciones entre ingresos ~or trabajo y los precios externos só
lo mediante las devaluacion~s d~ 1a moneen en 1947 y 1948, el estricto control de importaciones y lar~ 
ducci6n de los salarios rea1es fue posible aliviar la presi6n sobre la balanza de pagos. 

La soluci6n a la reseci6n de la economía creada por el extrangulamiento exterior, provi

no de esa misma :irea cuando la guerra de Corea gener6 la enorme demanda que requería la economía norte~ 
mericana para renovar su crecimiento. Aumentaron rápidamente la venta de bienes primarios de México, -

creciendo su exportación sobre todo en 1949. 

La renovación de la dinW\ica del crecimiento, activada por la guerra de Corea, se hab1a

logrado p1enamente pero a un costo social elevado. La dinámica de la economía interna, seguía operando 

en torno a la vitalidad de la exportaci6n y en favor de la industria, la industrializaci6n segu~a cons~ 
der:indose el medio de alcanzar una autonomía nacional, por lo que merec1a el apoyo restricto de toda la 

econonú.a sobre todo, el sector agr!cola, contribufa a este objetivo aportando un creciente excedente -
agropecuario, para beneficio de 1as manufacturas y de la pob1aci6n. Este excedente, se extra~a Y era -

transferido principalmente a trav~s del mecanismo de precios; pero para ello, era necesario un aumento

de la producci6n agropecuaria, lo cual se logr6 gracias a la expansi6n de la superficie cultiva~:#:~ 



una primera etapa. 

La industrialización del país por encima de todo, fincado en la acentuación de la explc

taci6n de las masas trabajadoras, la represi6n de las fuerzas democráticas y la más estrecha vincula -

ciOn y subordinación econtmica, pcl~tica y social hacia los Estados Unidos, eliminó las limitaciones a

las importaciones, impuso restricciones al crédito agrario; esto permiti6 que algunas de las empresas -

que vend~an bienes de consume, establecieran sus f~bricas llevanCc aquí el proceso final, se permiti6 -

un incremento desigual en los precios en benef ic~o de los productos y en perjuicio de la producción - -
agr~cola. Este desarrollo económico que se efectúa en un cuadro de mayor dependencia del capital ex -

tranjero, crecen con r¿pidez las inversiones extranjeras en el ccmercio y en la industria, aumentan les 

financiamientos del ~xL~~io4 ~1 Gc=icrno y ?. c~p1tales particulares, se multiplican las empresas mixtas, 

etc.r Entre 1950 y 1967, los bienes de consumo duraderos, intermedios, registraron un incremento supe

rior al del sector manufacturero. 

Ni el incremento observado en la producci6n de bienes de consumo duradero, han carnbiado

sustancialmente la economía del país a partir de 1948, el Estado introdujo el uso de las licencias de -

importación, con lo que consiguí6 por una parte, el control selectivo de1 comercio exterior, para 1os -

fi.nes de la acuraulaci6n y por otra parter alentar la sustituci6n de importaciones. 

La sustitución de importaciones, se llev6 a efecto no s61o a través de aranceles protec

cionistas, sino también mdiante disposiciones fiscales y crediticias y por medio de la acci6n directa,

al establecer empresas propiedad del Estado y de las instituciones de fomento industrial y bancos. 

Algunas razones que justificaron la confianza en adoptar la pol!tica de sustitución e ~ 

portaci6n, fueron: 
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-Que el :l.ropuesto al comercio fue la primera forma de recaudaci6n y l.a más fáci.1 de' impo

ner, por 1o que era sencillo continuar con esta restricci6n. 

-Las restricciones a las importaciones, son una respuesta natural a las dificultades en
la bal.anza de pagos en un país en desarrol.lo. 

-La protección contra las importaciones, es la pol~tica m4s apropiada para lograr la au-
tosuf1.ci.enc1.a. 

-Las restricciones a las importaciones, pueden proteger a la industria de diferentes ma
neras (por ejemplo: induciendo a empresarios locales y extranjeros a invertir en industrias sustituti -

•,;.;:is de :!.::::.po=t:J.cionc=), por lo que c=rccen altos beneficios ~· se convierten en una fu~nte directa de Ap~ 

yo para la expansión, hacen posible la previsión de equipo y maquinaria, de importaci6n a precio relat~ 

vamente favorable, y reservan un mercado establecido, para la producción de la industria. 

A los pocos d!as de haber iniciado su régimen Miguel Alem.!in, reprimi6 a los trabajadores 

petroleros, interviniendo militarmente en la Empresa, encarcelando a los l!deres principales. Con él,
se organiza y se impone la movilidad de control sindical conocida como charrismo sindical. 

En menos de tres años 1948-1951, hab!a acabndo con casi todos los sindicatos democrát~ -
cos, esta r~pida consolidaci6n del charrismo no puede explicarse s6lo por la represi6n en el movimiento 

obrero, hubo otras causas no menos importantes; el acelerado crecimiento provoc6 que una gran cantidad
de campesinos se convirtiera en obreros para ellos las condiciones miserables de vida de la ciudad eran 

mejores que las paupérrimas que ten!an que padecer en su lugar de or!gen. 

En el campo, las cosas no fueron mejores para los campesinos ya que con Miguel A1emán, -..... 
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se le d~ un giro de 180° a la cuesti6n agraria consistente en: el retiro sistern~tico de recursos ejid~ 

les y en contrapartidas la entrega de zonas irrigadas en el norte del país a nuevos latifundistas, se -

amplió la cantidad de hectáreas consideradas cerno pequeña propiedad, se instrumenta el amparo agrario -

mediante el cual, los terratenientes pueden conservar la propiedad cuando se les expropie mediante pro
cedimientos bastante largos~ 

En el período de Ru!z Cortinez, el reparto de tierras baj6 considerablemente en todo el
sexenio se repartieron s6lo tres millones de hectáreas, sin embargo, el apoyo dado a los agricultores -

por los Gobiernos anteriores fue suficiente para que en este período tuviera a~n una tasa de crecimien

to y la baja del n1lmero de hectáreas repartidas no afect6 los niveles de producci6n, en ese momento la 

situací6n de la agricultura parecía llegar a un equilibrio el sistema de producci6n agraria, provoc6 -

que de alguna manera los campesinos beneficiados por el reparto p.rodujerd.n con desventaja frente a lu -

agricultura ccmercia14 

No ten~an recursos financieros, ni acceso al avance t~cnico, y se enfrentaban a una es -
tructura comercial que desde el acopiador rural, hasta los mercados est~n controlados; el resultado fu~ 
que gran parte de los beneficiarios vendieran sus propiedades o las rentaran a los grandes propietarios, 

en los ált.L~os años de la d~c~d~ de los SO§. la economía mexicana se caracterizó por un r~pido crecí -
miento del producto y la estabilidad, tanto en el tipo de cambio como en el nivel de preciosª Esta fa

se fue denominada -en una racionalización a posteriori- "Desarrol.lo Estabilizador", y representa en -

buena medida, l.~ instrumentaci6n práctica de un modelo de desarrollo en que la política económica qira
alrededor de estímulos a la iniciativa privada y a una participación conservadora del sector p~blico en 

la econom1a. Durante este periodo, fue el sector industrial el que imprirni6 mayor dinamismo al resto -

de la econom.!a. 

La naturaleza del.proceso de sustituci6n de importaciones, fue desplazándose, a medida -
UH 
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que transcurrió la década de los 60~, de los bienes de consumo final, hacia los bienes intermedios y de 

capital. La economía mostraba dos características importantes: Insuficiencia dinámica para crear em -

pleos y una clara tendencia hacia el desequilibrio externo acompañada con un déficit creciente de las -

finanzas pdblicas. 

Ambos factores actuaron conjuntamente como restricciones, al crecimiento econ6mico, uno

porque debilitaba al mercado interno-motor del desarrollo, otro porque en la medida en que la econan1a

tend1a a acelerar, su ritmo de actividad, tenía un efecto inducido en las importaciones que elevaba el

déficit comercial. 

La política sustitutiva de importaciones, y el estancamiento del sector agrícola, agrab~ 

ron el problema del empleo. 

En el per1odo de L6pez Mateos, la presión sobre la reforma agraria, fue mayor a pesar de 

que se hab!a repartido una buena cantidad de hectáreas, ~sto se debió, por una parte a que ya se sen -
t!an los efectos de~a exp1osi6n demográfica rura1, y por otra, que los latifundios continuaban funcio -
nando aunque al márgen de la Ley o bajo el disfraz de alguna forma de tenencia que cubría el riesgo de

ser afectado. 

En la segunda mitad de los años SO~, particularmente a partir de 1957, el proceso de 1n
dustr~a1izaci6n en M~xico, tendió a desacelerarse. Esta desaceleración, estuvo dada por la proximidad

ª ios 11:mites del desarrollo extensivo del capitalismo. Esto es, a la ampliaci6n a la circulac~ón mer

cantil y a la proletarizaci6n de la fuerza de trabajo. 

A fines de esta década, tales fuerzas no podían jugar el papel dinámico que habían de•ef!, 

peñado desde los 40~, por otra parte, el proce~o de sustituc~6n de importaciones enfrentaba la neceei -

•••• 
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dad de elevar considerablemente la tasa acnrnulación para acceder a la fabricaci6n de insumos industria

les, equipos y bienes de consumo duradero, éstas eran ramas industriales basadas en composiciones orgá

niCas de capital más elevada, ciclo de rotaci6r. del capital más larqo y tecnolccf¿:s modernas, la modal!_ 

dad de explotaci6n minifundista-ejidal en el ag=o cumpli6 un papel =undamental en la acumulación dé ca

pita1 en M~xico durante las décadas del 40 y del 50, !=Jero tendi6 a convertirse en un obst:5culo para el

mismo en la medida en que la nueva modalidad de desarrollo del capitalismo de tipo predominantemente i~ 

tensivo, comenz6 a requerir cada vez más, del abaratamiento del p~ecio de los alimentos, como condición 

para la reducci6n del valor de la fuerza del trabajo, ésto resultaba poco menos que imposible dentro de 

1a vieja estructura agraria-minifundista-ejidal, en la cual, 1.a presi6n sobre la tierra vin~ la produc

tividad del suelo y en 1.a que era cada vez más difícil extraer ganancias por los m~todos tradicionales, 

la imposibil.idad de mantener un crecimiento cont~nuo de los rendimientos agrícolas determinó que el e~ 

bio de tendencia en el mercado mundial de productos básicos, significara no sólo un d~:>o::!nt.,:ur.icnt.c cc;::z-u..2 

tura1 de las exportaciones agríco!.as en ~léxico, sino una pérdida más o menos definitiva de su particip~ 

ci6n en el mercado internacional. 

La declinación del ritmo de crecimiento, tuvo su causa fundamental en la disminución de

la rentabilidad general del. capital, fen6meno sostenido a partir de los altos níveles de la tabla de g~ 

nancia existente a finales de los cunrenta y a principios de los cincuenta. Para los años de 1958 y --

1959,. 1a tasa de ganancias caería a un tercio más baja que diez años antes, la transición de los años -

50§
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a los 60~, y la superación de la crisis de 1958, estuvo debidamente influenciada por e1 paso de la 

econom~a mundial a una nueva onda ascendente, una vez superada la reseción econ6rnica de 1os años 58 Y -
59 (que afectó simultáneamente los pa~ses capitalistas, como consecuencia de un proceso de sobreacumul~ 

ci6n), 

Las características de esta crisis, se debe en primer lugar: la tasa de crecimiento del 

PIB real, empezó a decl.inar prácticamente sin transici.6n desde el máximo alcanzado en 1954. En segundo 
UHi 
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lugar, la formaci6n bruta de capital fijo despuás de crecer con cierto dinamismo entre 1954 y 1956, és

ta es una situación en la cual la tasa de acumulaci6n de la econom~a mexicana entra en una fase de es -

tancamiento, después del máximo alcanzado en 1954; los indicadores fundamentales del ritmo de activi -
dad econ6mica se sitúa a la baja. 

Las exportaciones totales de México, disminuyen en un 12% entre 1955 y 1957, el algodOn
disminuye en un 35% entre 1956 y 1957, las ramas de la industria ~ediana de bienes de consumo como ali

mentos, bebidas, así como prendas de vestir, textiles que venían creciendo a tasas muy bajas desde 1955, 

se ven fuertemente afectadas. Algo semejante sucede con la rama del papel y sus derivados, caucho, pr~ 

duetos químicos, minerales no metálicos y metalurgia básica. 

Esta crisis de 1958, no s6lo constituye una crisis de transición, tlen~ rasgos clar~~cn

te estructurales,que tiene que ver directamente con la transici6n de una fase a o~ra del proceso de ac~ 
mulaci6n, Con la etapa que se cierra en 1958, termina la ejernon!a centrada en las industrias livianas

y tradicionales. 

La nueva fase de crecimiento, iniciado en años 60~, tenderá a redefinir las bases de ac~ 

mu1aci6n de capital y el car~cter de las crisis. Las exportaciones de capital, se acreccnt~n en d~rec

ci6n en los que el desarrollo extensivo de capital y el papel asumido por el Estado , habían creado una
infraestructura industrial suficiente que aseguraban la rentabilidad del capital externo (en el sudeste 

de Asia y Am~rica Latina principalmente). 

En las nuevas condiciones de la economía mundial, el Estado Mexicano instrumenta desde -
pr~ncipios de los 60~, una serie de cambios esenciales en la pol!tica econ6nica. Buscando as! ampliar

la captac~6n de capital externo; estas acciones junto con las condiciones materiales creadas por el -

rAp~do progreso de la acumulación, habrían de convert~r a la econan!a mexicana en una de las principa -

•••••• 



les importadoras de capital en el mundo7 

El rápido crecimiento de la productividad en la industria la modernizaci6n de la planta 

por efecto de las importaciones de maquinaria y equipo más eficiente y el peso creciente de las grandes 

empresas estatales y transnacionales que operaban con economías de escala y altos niveles de rentabili

dad, determinaron un cierto abatimiento de los costos de producci6n favorablemente, sobre la tasa de -
rentabilidad. 

Al ampliar la mano de obra urbana, la movilidad demogr~fica ayud6 a deprimir la tasa - -

real de salarios urbanos, cuya oferta de mano de obra se mantuvo muy el~stica. El mercado de trabajo -

presenta caracter!sticas mixtas, por un lado, el aumento de la demanda de trabajo calificado, elev6 la

retribuci6n de la mano de obra; por otro lado, la migraci6n dificultó el alza de ias tasao c~aleb de s~ 

larios pra el trabajo no calificado en zonas urbanas 

El movimiento migratorio del campo a la ciudad que provee de mano de obra barata a la i~ 

dustria y servicios, hizo que el crecimiento de la Ciudad propiciara la especialización del trabajo; -
provocó fuertes inversiones en inmuebles, servicios y abastecimiento urbanos, origin6 cuantiosas ganan

cias de capita1 en terrenos urbanos y gastos en la industria de la construcci6n • 

El modelo~e crecimiento a partir de los 30~, y particularmente los 40S, estrech6 las re
laciones entre dernografra y economía sobre la base de la concentraci6n de la vida pol~tica y administr~ 

tiva nacional, la importancia del mercado, la abundancia de mano de obra barata y la concentraci6n fed~ 

ral fueron factores para instalar industrias en el Valle de M€xico, durante el período i940-1950, la t~ 
sa de crecimiento de el Area Metropolitana de nuestra Ciudad, era del 5.7% anual siendo la más alta en

este siglo. 
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La composici6n de la estructura econ6rnica nacional, cambiaría en 1940 la industria ere -

ci6 al 23.3% los servicios concentrados en las grandes urbes conservaron una posición constante con una 

part~cipaci6n de más del 50% del valor de la producci6n nacional; dadas estas características en este p~ 

r!odo migraron 612 000 personas, buscando mejores condiciones de vida, esta rnigraci6n de 1940 perjudicó 
la estabilidad del precio de la vivienda, ya que en 19~6 se congelaron las rentas menores a 300 pesos,-

1o que representa el 16% de las viviendas en el Distrito Federal, desde 1940 la solución al problema de 

la vivienda son las colonias populares. 

La Ciudad, se reestructuró de acuerdo al nivel de ingresos: el poniente y sur a secta -

res privilegiados,el norte y oriente a colonias proletarias, en las zonas intermedias, se empezaron a -

constru~r los primeros multifamiliares, la notable aceleración que tuvieron los procesos de expansión -

habitacional e industrial hacia el sur, sureste y hacia el norte del Distrito Federal. El área urbana

de la Ciudad de México (AUCM) , s6lo ocupaba territorio del Distrito Federal; las Delegaciones crecieron 

a un promedio de 10.3% de incremento anual. Hubo un proceso de descentralizaci6n de la pob1aci6n con -

una expansi6n en los procesos habitacionales y de la industriaª 

5.1.3. La Merced 1940 - 1960. 

En la década de los treintas el Canal de la Viga, condenado a desaparecer, se había re -

plegado a las proximidades de lo que hoy es el Viaducto Miguel Alemán. Los productos provenientes del

sur del Distrito Federal, se desembarcaban en Jamaica. 

El ferrocarril sigue cumpliendo su funci6n , pero el transporte autom~tico incorpora aut~ 

nom~a al movimiento de carga y pasajeros. A nivel intraurbano desplaza progresivamente al tranvía. 

tittl 
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Las calles que rodean al mercado de La Merced se saturan de puestos semifijos, la mayor
parte de los edificios se destinan al comercio, el almacenamiento y las viviendas ocupan parte poste -

rior y las plantas altas. Las calles se especializan por productos. 

Complementariamente, aprovechando la atracci6n del comercio de alimentos, se desarrolla
el comercio de ropa y objetos varios en el extremo poniente de la zona de abasto. 

Entre los cuarenta y cincuentas, se pnede hablar del mayor auge económico de la zona ci;: 

cundante al viejo mercado. 

Los ~dif icios de ese período destacan en algunos casos por su buena calidad de construc

ciOn (lo que les ha permitido resistir a la acci6n deteriorante a que se vieron som~tidos ?º~ e~ ~~o de 

los años siguientes); existen edificios constru~dos exclusivamente para bodegas, otros fueron constru~
dos para bodegas en planta baja y departamentos en plantas altas, en forma similar a los del periodo -

porfiriano o colonial. 

Por ese per~odo se abrió la avenida de Anillo de Circunvalación como parte de una obra -

de vialidad más ambiciosa, edificios como los arriba descritos se construyen a lo largo de ella, inj -

ciando as! la ampliación de la zona de abasto hacia el oriente, involucrando de=initívamente los viejos 

barrios de Santo Tcmás, la Candelaria y La SOledad. 

1957, es un año determinante para La Merced, al construirse el nuevo mercado (o mejor d~ 

cho, el nuevo sistema de mercados; Nave Mayor, Nave Menor, Flores, Juguetes y Artesan!as, Dulces, Her~ 
laria y Animales, en Mixcalco el Mercado de ropa y zapatos), las bodegas continuaron su avance hacia el 

oriente. 

La vialidad se mejora ampliando la Avenida San Pablo (pro1ongaci6n de Izazaga), Yt~f:i -



Servando Teresa de Mier, as! como parte de la Calzada de la Viga. Esta última avenida que se conecta -
a Anillo de Circunvalación, conforma el eje de abasto al unir el mercado de recepción de verduras de J~ 

ma~ca, los mercados~e pescados y mariscos y todo el sistema de mercados d~ la Merced ya descritos antes. 

El transporte automotor de carga y pasajeros, se concentra también en torno a la zona y

con el toda una s~rie de servicios complementarios. 

El comercio paralelo (ropa, mercerías, boneter!as, ferreter!as, cristaler!as, etc.), - -

avanza en torno a la zona de abasto. Canplementariamente la industria del vestido que tuvo su or~gen -
en relaci6n a la industria textil (se extiende desde la Colonia Obrera, siguiendo las nuevas avenidas ~ 

zzazaga y Fray Servando), comienza a compartir el espacio con el comercio especíalizado. EH fv~m~ ~~~~ 

lar y en concordancia con el funcionruniento econ6mico del ::!.rea centra1 de la Ciudad, la produccí6n de -
prendas de vestir y~u comercio, se van consolidando en otras zonas de la parte norte de la p1aza mayor, 
dando principio a lo que en la actualidad puede identificarse como un espacio continuo de especializa -

ci6n econ6mica, en donde se van interrelacionando actividades productivas y comerciales (al respecto -

juegan un papel muy importante cerno centros impulsores de actividad econ6mica, los mercedes de Mixcalc~ 

Abeiardo Rodríguez y particularmente los de la Lagunilla y Tepito) , articuladas por ej~s bien definidos 

sobre al9unas calles por las que se canaliza principalmente el flujo peatonal y vehicular. 
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2 .- AZCAPOTZALCO . . - COYOACAN 
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s.- IZTACALCO 
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B.- MAGDALENA CONTRERAS 

9 .- ALVARO OBREGON 
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11 .- TLALPAN 

IZ.- XOCHIMILCO 

13.- COACALCO 

14 .- CUAUTITLAN 
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20.- TLANEPANTLA 

21.- 11.JLTITLAH 
22..- ATIZAPAN DE ZARAGOZA 
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D 501 - 1000 
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5.2. CICLO ECONOHICO 1960-1970 (ETP.PA DE DECLINACION 

Y AGOTAMIENTO DEL MODELO DE SUSTITUCION DE IM -
PORTACIONES. 

5.2.1. 1960-1970 A nive1 mundial. 

Es una fase estabilizadora en los grandes países capitalistas, la gran extensi6n de
l#ilii 
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la prosperidad es el resultado de la aplicaci6n de políticas inductivas y antirrececivas; a base del 

abaratamiento del crédito y el estímulo de la demanda. Por su propia dinámica este auge largo, conclu

ye por generar efectos perdurables sobre la evaluaci6n de la economía mundial. 

El elevamiento de los costos comprimió la rentaCilidad en los países industrializados, e 
indujo al capital a buscar colocaci6n m~s rentables en otras áreas del mundo, America Latina, Asia, - -

etc. 

En 1962, aparecen las sociedades de bloques comerciales, los países evolucionados capít~ 

listas como: Bulgaria, Inglaterra, Australia, Canadá y los países evolucionados socialistas como: Bulg~ 
ria, Hungr~a, URSS, por otra parte, también los países tercermundistas en los que figura Arn~rica ~ati -

na que tiene un ligero crecimiento, debido a los estímulos c~cLbido~ de l~ e~onryif~ mundial. En este -

per~odo México forma parte de la asociaci6n de Latinoamérica del libre comercio (ALLC}, conjuntamente -

con Brasil, Argentina, Chile, Pcu::aguay y Pera. Esto les permite el descenso de la importación y las -
ventajas que adquieren son la especializaci6n regional, que significa mejores costos, y mejor calidad -

y evitar despilfarros. 

1963-1967, los grandes paises capitalistas trabajan hacia una crisis: 

-Es el desarrollo de tiempo en tiempO de fuerte especulaci6n sobre el alza de precios. 

-Las crecientes tenencias de d6lareS para suplementar las reservas de oro, y para satis

facer las demandas de las reservas internacionales implicaba una demanda ae crisis de dos maneras. 

l}. capacidad de la econom~a mundial para extender su producción a precios crecientes, -

~sto :l.mplicaba demanda aei oro en reiaci6n a la oferta y final.mente el alcance de 1as demandas, Y las -
itill 
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necesidades del mundo de cambiar compradores netos a vendedores netos. 

2). Crecimiento de la tenencia de divisas de oro con dólares sacados de las reservas de

EUA, implicaba un deterioro de liquidéz en EUA, cerno consecuencia de la retención de dólares de otros -
pa~ses como reserva y dudas de viabilidad del tipo de cambio. 

En 1968, estall6 la crisis de liquidéz, en marzo de 1968, fue desatada por la especula -
ci6n de la libra esterlina que la condujo a la devaluaci6n en noviembre de 1967 y fundándose el crite -

rio, de que el dolar debería seguir a la libra, se convirtió en una especulaci6n sobre una alza del pr~ 

cío del oro en d6lares trajo como resultante la filtraci6n de oro de las reservas oficiales hacia manos 
privadas. 

El. establ.ecim.iento del precio del oro de "dos capas", 1anz6 a la economf.a mundial un es

tándar con el dolar norteamericano. 

Durante este período, 1os grandes países capitalistas corno EUA, Inglaterra, Francia y e~ 

nadá, representa los menores costos de vida ya que estos paises, debido a su avanzado desarrollo tecno-

16gico e industrial, les significa un alto nivel de vida. 

Pero es innegable que el mantenimiento del subdesarrollo en las naciones atrasadas de -
Asia, Africa, América Latina, es consecuencia del trabajo de carácter imperialista lo que condenan a e~ 

tas naciones al desempeño del papel de abastecedores de los países dominantes por concepto de productos 
alimenticios, materias primas y p~tr6leo mientras los países ricos se reservan la industrialización que 

multiplica sus riquezas. 

Utii 



5.2.2. 1960 - 1965 A nivel nad.onal. 62 

En este per~odo el e1evado crecimiento del PIB 97% anual, responde a la intensa forma -

ci6n de capital por parte del sector püblico cerno del privado. A la actividad econ6mica contribuyó po

derosamente el sector externo al incrementar la exportación (4% anual en valores constantes y en aumen

to de precios dei 20% de 1962-67), as! cano el volumen de financiamiento a largo plazo. 

Pero el pat1:6n de crecimiento, no se adecuaba a las crecientes necesidades del pa1s... M~ 

diante este ritmo de crecimiento, la importación era muy elevada (7% anual), que no podr!a haber finan
ciado la exportaci6n por si sola. 

En 1960, la política de Adolfo López Mateas, expresa que su Gobierno es de t:.Xl..ctula i.z. -

quierda para eiio pone en práctica el Art!culo 27, donde confiere a Petr6leos Mexicanos el derecho de -
la i.ndustria petroqu!mica pesada y nacionaliza la energía eléctrica, estas medidas y la existencia de -

profundas transformaciones cubanas tiene como resultante el repliegue de la burguesía nacional. Esto -

hace, que los industrialesy comerciantes reduzcan el ritmo de sus inversiones y procedan a env!ar sus -

capitales al extranjero. Se debe fundamentar a dos razones políticas: a). repliegue del sector exter
no, debido a las medidas expropiatorias en su contra; 2). El proceso de organiz~ci6n de los sectores -

med~os al márgen de la alianza como consecuencia de las repercuciones que generaliza la revolución cub~ 
na, 1961 en este año, la atomía en la actividad econ6mica ocasion6 un menor crecimiento en PNB, la in -

versión pdblíca alcanzó un nivel superior en proporci6n que si bien no ser~a suficiente para compensar

el lento.crecimiento de la inversi6n privada. 

En agosto aparece MLN (Movimiento para la r.iberaci6n Nacional), que tiene como princi -
píos: a). La 1ucha contra el imperialismo; b). Solidaridad cubana; e). Velar por la soberanía nacio-

nal externa. 
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.Ante la aparici6n de la MLN, L6pez Matees lo reprime por violar el 6rden de la vida na -

ciona1, estas acciones le devuelven la confianza a la burguesía y se establecen las relaciones entre E~ 

tado y burguesía, el mal entendido desaparece, el Gobierno dá todas las facilidades para la invers16n -
de capitales, inici~dose así la llamada economía equilibrada. 

1962, el Estado elaboró un plan de desarrollo industria1 de 15 a 20 mil millones de pe -
sos, se 1o present6 a la burguesía nacional para que lo llevara a cabo y para julio, se presentó una -
lista de 500 nuevas actividades, en la que se otorga preferencia a grupos empresariales nacionales como 

son, exenci6n de impuestos, facilidades para la im~ortaci6n de la materia prima y maquinaria existente

en e1 pa~s. Tanto que el PIB industrial creció de 5.3 en 1961 a 5.5 en este año, y el agropecuario de-
1. 9 a 3.8, respectivamente. 

E1 sector externo, no es objeto de nuevas acciones de expropiaci6n, el movimiento del c~ 
pital vue1ve a ser constante, se intensifica el,f1ujo,'d~ transferencia de capita1es.de los países cen -
tra1es hacia los pa!ses dependientes. 

Los grandes monopolios internacionales, actáan con mayor énfasis en las actividades in -
dustria1es, comerciales y financieras, ~sto constituye la forma de penetración del capital en la fase -
de expansi6n hacia afuera cuandolas inversiones eran orientadas a las actividades primarias. Los pr~s
tamos internacionales aumentan (la mayoría de procedencia norteamericana), constituyen una inversión c~ 

mo característica del endeudamiento externo, otras formas de penetraci6n del capital con los empresa --

ríos nacionales dentro del plan 51% nacionales, 49% extranjeros. Estos son los rasgos particulares de
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la situaci6n de dependencia observados en la estructura económica en conclusión, el capita1 extranjero 

aprovecha el mercado interno creciente de productos industriales en alianza Estado, empresas nacionales 

y extranjeras. 

1965 - 1970, en este per~odo la balanza de pagos mostr6 contínuo déficit creciente en --

1965, con un dáficit de 367 millones de dólares, y aument6 a 940 millones de dólares en 1970, el défi -
cit se financió básicamente con préstamos externos di.rectos e indirectos, Ué.xico estaba atrapado en un

dilema t~pico y su rSpido crecimiento requiere de importaciones de materias primas y bienes intermedios 

para que las crecientes demandas internas, no ejercieran graves presiones sobre el nivel de precios. 

Por otro lado las exportaciones, no podían crecer a un ritmo adecuado para satisfacer 
los requerimientos de importaciones, porque la capacidad inUustri~1 ~e era todav!ñ suficiente para per

mitir un r~pido crecimiento en las exportaciones manufactureras, mientras las necesidades internas eran 

crecientes y el estancamiento del desarrollo agr~cola estaba demostrando la particularidad de exporta -

ci6n. 

El proceso de industrializaci6n a través de sustituci6n de importaciones, genera una di

versificación entre los grupos,pero a la vez, se produce •en forma paralela un proceso de diferenciaci6n 

social entre las clases medias, obreras y campesinas. 

La creciente modernizaci6n tecnol6gica, produce rápidamente un proceso de no incorpora -
ci6n de mano obrera en abundancia en las áreas urbanas solamente incorporaci6n de trabajadores con for

mación técnica especializada, ésto hace que se ensanche el ej~cito industrial de reserva. 

1967, en este año truena el ~ector temporalero porque se cierran los cr~ditos, facilida

des, entonces rampen los precios constantes y 1oS maloS niveles de vida aumentan y baja la producci6n -
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por hectárea. 

Por lo que respecta a los ma1os tiempos dramáticos, ~sto tráe como consecuencia la migr~ 

ci6n campo-ciudad, ~sto implica que la importaci6n se empieza a elevar, por lo que respecta a la canee!!. 

traci6n agro-exportadora, hay baja de precios en el mercado mundia1 por lo t~nto, la baja de entrada de 

divisas, otro factor es que en el sur de EUA, hay auge en la agricultura y cierra la frontera para no -
dejarse ganar el mercado~ 

Con lo que respecta a la industria concentrada, hay despidos masivos por el incremento -

tecnolOgico ya que hay más dependencias del exterior, la exportaci6n disminuye su ritmo debido a que -
EUA, Jap6n, Europa, tienen un incremento de e.o.e., dando orígen a la crisis financieras, cierran sus -
fronteras ya que entre ellos hay un gran proteccionismo d~ndose así entre ellos la rcvoluci6n Lecnol6g!_ 
ca. 

El proceso de industrialización, era una esperanza de liberaci6n econ6mica y a cuya fin~ 

lidad se dirigi6 la mayoría de las acciones de la política de desarrollo del país ha sido frustrada por 

varias razones, algunas son de car~cter técnico-mercantil, determinan la imposibilidad de sustituir las 

importaciones de suficientes bienes en un corto plazo para alivianar efectivmncnte el peso sobre la ba

lanza de pagos. 

otra de carácter técnico-productivo, determina la imposibilidad de elevar suficiéntemen

te la eficiencia, por~o que las manufacturas nacionales están obstaculizadas para participar en la con

currencia mundial. En una forma o en otra, estos obstáculos están relacionados con la reducida dimen -

si6n del mercado interno limitando gradualmente por el nivel y la forma en que se encuentra distribu~do 

el ingreso, ~sto, afecta la capacidad de compra de la poblaci6n, por la irrestricta protecci6n interna
y externa a la industria y por lo que la tecnología disponible corresponde a las exigencias de econo 
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Mías altamente evolucionadas, en lo que a propósito central de la inventiva técnica ahorra mano de 

obra. 

Por lo tanto, las exportaciones bajaron su ritmo de crecimiento en 1964, era de 8.5%, y
baj6 en 1969 a 5.6%, mientras las importaciones se elevan de 6.0% en 1964 pasan a 7.5%, en 1969 toda e~ 

ta disparidad se refleja en 1970, ya que la exportaci6n bajó hasta 1.2% y la importaci6n subi6 hasta 
18.2%, todo esto nos demuestra una evoluci6n desequilibrada que refleja un módulo de insuficiencia din! 

mica de las exportaciones derivadas de los problemas clim§ticos que afectaron la economía agrícola y la 

marcada rigidéz de la estructura de importaciones derivadas, mismas de la preponderante dependencia que 

determina los acontecimientos internos a través de los cambios en la exportación sobre variables nacio

n~ic~, lo q11e afecta la disponibilidad de productos viales de im~ortaci6n, donde se ha multiplicado por 

1a acelerada intervencí6n del financiamiento externo en la determinaci6n del nive1 y forma dP La actív~ 

dad económica. Todo ésto, tráe como consecuencia: 

-La creciente modernizaci6n tecnológica, produce e1 no incorporarniento de mano de obra -

haciendo que se ensanche el ej~rcito industrial de reserva. 

-El truene del sector tcmporalero, tr~e como consecuencia la migración campo-ciudad. 

-La sobreexplotaci6n de la clase obrera por e1 capital extranjero, que domina heqem6nic~ 

mente la producción industrial. 

En esta d~cada vigente, el modelo de acumulación llamado "Desarrollo Estabilizador", se

establece por el Estado el rn§s r1gido central de las ~einvidicaciones obreras. La pol1tica del Estado, 
est~ garantizada por medio de subordinación de los sectores medios, obreros, campesinos, la masa urbana 

y rural no incorporada al sistema productivo, con ésto en 1966, la divisi6n interna de obreros desapa

rece al promover el Estado la fundación del Congreso del Trabajo, también, en este per!od.o son congela-
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dos los aumentos salariales para dar garant!as al capital y se desarrolla una feroz represión pol!tica

contra la lucha de los trabajadores y otros sectores de la poblaci6n. Adquiere forma de comportamiento 

po11tico de dicidencia en contra de la imposici6n y en 1968, el Estado desata una represión propiciando 

una huelga colectiva en los centros de educación superior, que termina con la represión e1 2 de octubre 

de 1968 en la Plaza de las 3 Culturas, de esta manera el Estado reorganiza su política autoritaria de -
sarticulando a los sectores organizados en forma independiente. 

5.2.3. 1960-1970 A nivel Distrito Federal. 

La expansión industrial en lct CiudaG de ~~~~ico 1950 a 1970, y el proceso de descentrali

zaci6n en el Distrito Federal y Area Metropolitana a partir de los 60§, dá la descentralizaci6n indus -
trial debido a las ventajas que report6 ubicarse en las zonas del Estado de México, donde se encuentran 

m~s baratos los terrenos y además, un mayor abastecimiento de materias primas e insumos necesarios para 
la industria. Hasta 1970, se consideraban ocho áreas que ocupaba el 87i de las industrias situadas en

el Distrito Federal y Area Metropolitana, correspondiendo a igual ntlmero de Delegaciones~ En ellas la
bora el 90% del valor de la producci6n industrial en la Ciudad de Máxico. La Delegaci6n Azcap~tzalco,
es considerada la m~s importante desde el punto de vista industrial especializado en la rama de la roan~ 

factura de productos alimenticios, industria metálica, substancias y productos qu~micos as! como calza
do y vestido, y,!_a zona principal, es la de Vallejo especializada en la industria fabril. 

La Delegaci6n Cuauht€moc, es la de mayor ndmero de industrias soporte de la sexta parte

del capital invertido y genera un porcentaje sirni~ar del valor total. de la producci6n industrial en la
Ciudad de México. Segdn en importancia, un nfunero de establecimientos, capital invertido y volumen de
producci6n, las Delegaciones Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero, Benito Juárez, :rxtapala~a, Venustiano -
Carranza y coyoacán, en donde se encuentra la mayoría de la industria qu1mica-farmacéutica de1 pa~s. 
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Todo ésto, nos da ideas que el Distrito Federal, es el centro industrial m~s importante

del pa!s. Las ramas m~s importantes de la actividad industrial y que ocupan los primeros lugares a ni -

vel nacional son: qu:fmica básica, vestido, tabaco, textil, etc. estas ramas hasta 1970, representan -
m4s del 80% del capital invert~do en la industria en el Distrito Federal. 

Crecimiento de la poblaci6n de la Ciudad de ~éxico. El crecimiento acelerado empez6 - -

realmente a partir de 1940 con una poblaci6n de 1.8 millones de habitantes, creció a 8.5 millones en --
1970, se multiplic6 cinco veces de 1940 a 1970, con un incremento medio anual de 5.2% en los años 40§,
y 4.9 en los años so~, y 5.1 en los 60§. 

El alto crecimiento poblacional, es por dos componentes: crecimiento demográfico y na-
tura1. 

E1 crecimiento demográfico , es de 46% en la d~cada de los 60S, el crecimiento natural r!::_ 

side en 1a Zona Metropolitana de 1a Ciudad de México, al inicio de cada decenio y el de los migrantes -
durante dicho per~odo han contribu~do al crecimiento dernografico total en un 54% en los 60~. 

Crecimiento demogr:ifico metropolitano en el. Distrito Federal y el Estado de M~xico, du -

rante los años 40§, el Distrito Federal experiment6 una tasa de 5.2% anual de crecimiento frente a la -

parte metropolitana de la de México de 45%, pero a partir de 1950 en conjunto los Municipios metropol~ 
tanos, muestran incrementos medios anuales superiores al Distrito Federal. 

Tasas anuales de crecimiento 

1.940 

Distrito Federal. 5.2% 

1.950 

4.6% 

~ 
3.6% 
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litana aument6 .. 1 .. 5 veces 
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3 veces 5 veces. 

La migración fue responsable del i.ncremento de_ la_pobl~c.i.6~-e.ntre 1950 y 1960 de 30%, y-

1960 a 1970 aumentó a 42%. 

Crecimiento demoqráf ico 

40~. .2Q!:. 

Distrito Federal. 59% 47% ·,,25% 

Zona Metropolitana 

Ciudad de Máxico. 47% 69% 75% 

En 1960 la Zon~ Metropolitana de la Ciudad de M~xico, incluia a todo el Distrito Federal 

excepto Milpa Al.ta y Tlalpan y los Municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec y Chimalhuac~n del -
Estado de México. 

La importancia del crecimiento social en los once Municipios del Estado de México, es -

m~s que un proceso migratorio porque se pasa de una entidad federativa a otra contigua, as!rnismo, se o~ 

serva que el mayor crecimiento demográfico de la parte metropolitana de la Ciudad de México con respec

to al Distrito Federal, ha tenido corno consecuencia que 1a poblaci6n de las primeras represente cada -

vez mayor del total de 1a Zona Metropolitana de 1a Ciudad de México, habiendo aumentado del 4~5% en - -
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1940 a 2 116% en 1970. 

Crecimiento y volthnenes de la poblaci6n por Delegaciones y Municipios, el alto crecimie!!_ 

to demográfico en la Delegaci6n y Municipios de. la Zona Metropol.itana de la Ciudad de M~ico , debido a

su mayor parte del. crecimiento social.. 561.o contados casos 1950-1970 Az capotzalco, y 1960-1.970 Tl.á -

huac .. 

El despoblamiento en la Ciudad de Méxic~ durante el decenio 1960-70, fue notoria pues 
perdi6 617 mil personas que se deben haber movido hacia Delegaciones y Municipios metropolitanos. 

Fue tal la disminuci6n en su volumen de.poblaci6n. que los cuarteles más céntricos donde 
se ha desarroll;i,do mayor sustituci6n de usos del suelo habitacional por comerc:i.al. de pequeña industria

y de servicios. 

Densidadde población en la De1egaci6n T1alpan, en 1966 contaba 1a área urbana con 3 872-

habitantes: 

Distribuci6n oorcentua1 de emi2:rantes a T1a1:ean. 

hasta 1960 197.0-70 

Zona I II III IV I 'II III ,IV 

30.1 41.3 16.7 11.9 2B.B 3B.2 21.9 13.1 

Zona I. México, Hida1go, T1axca1a, Pueb1a, Morelia. 

Zona II. Guanajuato, Michoacán, Quer~taro, San Luis Potosi ,Veracruz. 
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Zona XXX. Aguas Calientes, Coliina, Guerrero, Oaxaca, Zacatecas. 

Zona IV • Resto de la Repdblica. 

5.3. CICLO ECONOMICO 1970-1976 (ETAPA 

DE TRANSICION: 

5.3.1. 1970-1976 A nivel mundial. 

?1 

La década de los setentas, marca_ un~ ~e las-~tapas m~s importantes a nivel mundial: en -
ésta logran conjugarse en la mayor~a de los casos fuerzas pol!~ic~s que le dieron un nuevo impulso y s~ 
bretodo, una diferente organización para la luch:::. organizada y de masas que se gesta a partir de las 1~ 

chas obreras en Francia y M~xico en 1968; producto sin -lUgar a duda de las crisis generalizada de acu
rnuLaci6n capitalista a escala mundial, cuyas manifestaciones se amplifican en los pa!ses semicoloniales 
o dependientes. 

La aplicación de las pol!ticas de austeridad, represi6n violenta por parte de los Esta -
dos Latínoamericanos, la contracci6n de los salarios en terminas reales, ha sido la característica de -
esta d~cada,· orientada sin lugar a duda a aumentar las tasas de explotaci6n del proletariado para com -

pensar 1a ca~da de la tasa de ganancias, asegurar la acwnulaci6n del capital y reducir los costos sala
riales de producción ,para mantener la competividad en los mercados mundiales; a6n a costa de la impla~ 

taci6n de reg!menes dictatoriales que pueden ir desde los regímenes más represivos y an~quicos, hasta-
las formas con apariencia más ó menos democráticas; as! lo demuestra el Gobierno Militar en Brasil de~ 

de 1964, el Gobierno gris en Colcmbia desde 1968, la dictadura de Stroyner en Paraguay desde hace más -
de veinte años, la dictadura en Uruguay desde 1972, el Gobierno de Morales Bermddez en Pera, Pinochet -
en Chile en 1973,y Videla en Argentina 1975, así como las dictaduras en Salvador y Guatemala, hasta ei-



triunfo de ia revolución sandinista en 1979. 

En México, surge el STUNAf'i como elemento democratizador del sindicalismo universitario y 

que más tarde se ver~a reforzado por el APAUNAM, se abre una lucha frontal por la democratizac16n de -

la enseñanza con movimientos importantes en Puebla, Guerrero, Sinaloa y la UNAM. El sindicato obrero -

retorna su presencia con la tendencia democr~tica del STUNAM (1975). La guerrilla urbana y ruraJ. logra 

atraer fuertes simpatías yse dán por primera vez importantes movilizaciones por el derecho de la tierra, 

tanto urbana como rural, que concluyen con invasiones masivas y organizadas en los diferentes Estados -

de la Rep6blica, pero principal.mente en el Distrito Federal, en fin surgen una serie de movimientos que 

poco a poco se articulan unos con otros dentro de este proceso de crisis generalizada del ~istema capi

talista rnexiCano, que nos hace testigos de un acelerado proceso de pauperrizaci6n de la clase obrera y
de otros s~ctores de asalariados del campo y la ciudad, el cual junto con la situaci6n del cj~rcito in

dustrial de reserva en su conjunto determinan el crecimiento y la magnitud del problema de los U~ sin -

espacio. 

5.3.2. Crisis Internacional 1970-1976. 

A fines de~a d~cada de los sesentas, comienza a desarrollarse la crisis de acumu1aci6n -

capitalista a nivel mundial, debido al incremento en la composici6n orgánica de capital Y el incremento 

de los precios de los energéticos, que posee características diferentes y nuevas a las presentadas an

teriormente, tales como su duración excesivamente larga, la declinaci6n del tipo de ganancias, demos -
trando que en Estados Unidos bajó del 7.7i en 1966-1970 al 5.5% entre 1971~1973, considerándose mayor a

la tasa de intereses señalando que la tasa de ganancias no fue mayor en Europa y Jap6n, más podemos de -
cir que a partir de 1974, años en que sincronizó la recesi6n ~n~ernacional su declinaci6n ha sido más -

pronunc~ada, al mismo tiempo la demanda de capital y dinero encareció el crédito Y estimul6 1a inflaci6n 
iiiff i 
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mundia1, conjutamente con la recesi6n provocando el subempleo y la sustitución de la capacidad instala
da reinvirti~ndose en la contracci6n del mercado y su intercambio~ 

Tras estos problemas, debi6 enfrentar el capitalismo, cuando la corta expansi6n mundial 

capitalista de 1971-1973, sevi6 accmpañada de un violento encarecimiento en el precio de las materias -

pr:tmas, particularmente en los energéticos haciendo que los países imperialistas bajen sus ritmos de -

producci6n, incrementf?n la e .o e., y empiezen a desarrol.lar l.a renovaci6n tecnol6gica, estableciendo m~ 

didas p~oteccionistas para evitar la fuga de capitales, cierran las fronteras para los productos y sólo 
aceptan los energéticos. 

La dominaci6n imperialista, se vi6 todavía m&s agravada a escala mundial cuando a partir 

de 1973~ la econom!a mundial entra en un agudo ciclo recesivo, las economías industriales se encentra -
ban en la misma fase del ciclo econ6mico, el p.n.b., y la producción industrial creci6 entre un 5% y un 

12%, pero al precio de una elevada inflaci6n el movimiento .de precios re?ercuti6 en l.os costos de pro -
ducci6n y en la balanza de pagns de la mayoría de los pa!ses, por lo que éstos optaron por restringir -
la oferta monetaria, los gastos gubernamentales y elevar la tasa de interés, ésto coloca al sistema no

s61o en una etapa de crisis económica sino política, fuertes contradicciones agitaron a la burguesía de 
E.U., Europa y Jap6n, sus partidos e instituciones políticas perdieron legitimidad, la c1ase obrera se

moviliz6 agudizando la lucha de clases en los países semicoloniales o dependientes, lá dominación bur -

guesa e imperialista también enfrent6 una situaci6n crítica. 

As! lleg6 el período 1974-1975, cuando sincronizados todos los países industriales entr~ 

ron en una fase recesiva del ciclo productivo, s6lo Canadá con e1 1.6% y Japón con un 2.1% tuvieron in

crementos en su p.n.b., mientras que Alemania, Francia, Holanda, Inglaterra, Italia y E. U., registra -
ron decrementos entre un 4% y un 7%. En estas condiciones e1 imperialismo dominante pretendió reso1ver 

su crisis econ6rnica exportándola a los países dominantes, en este sentido tres fueron los mecanismos bé._ 
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sicos que emple6 la burgues1a imperialista para aumentar la extracci6n de plusvalía de tas econom1as d=. 
pendientes y son: 

1. La especulaci6n financiera mediante el otorgamiento de préstamos y cr~ditos con uraa~ 
ta tasa de :lnter~s a los Gobiernos y Empresas de los paises dominantes. 

2. El deterioro en términos de intercambio, es decir, la transferencia de tecnolog~a a -
altos precios y a la vez el bajo pago de las mater±as primas extra~das. 

3. La sobree.xplotaci6n en los pa~ses dependientes, permitiendo a las empresas que operan 
en el.lo, tener~na fuerza de tri:l.bajo barata para incrementar la tasa de p1usval.!a que será". transferida -

a los pa~ses dominantes v!a compra o interés. 

Esta dinámica a través de la cual el imperialismo hace recaer sobre nuestros paises una
parte sustancial de los costos de la crisis econ6mica del capitalismo mundial, exige a éste lanzar una
pol1tica para imponer regímenes militares fuertemente represivos y absolutamente entregados a los des -
piadados incrementos del capital monop6lico internacional, ~sto es doble.~ente necesario en un continen

te como el latinoamericano, donde laa economías locales enfrentan una profunda crisis de acumulación e~ 

pital.ista. 

Estos hechos constituyen elementos de una crisis profunda del sistema, no s6lo porque ~ 
son la expresi6n madura de una tendencia a lo largo de una evoluci6n desde los veintes, sino que ade -

m~s, deben de ligarse a las transformaciones cuantitativas ocurridas en la lucha de clases a nivel mtl!!. 
dial a partir de 1967-1968, que da lugar a un nuevo proyecto imperialista que busca dar respuesta a la

crisis. 

Como declinación de la misma crisis, l~ hegemonía estadounidense, se vid arrastrada a un 
Ultt 
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proceso de relativo cuestionamiento, pasando de la situación del monopolio. 

De este modo, la crisis capitalista y la crisis de la hegemonía norteamericana, conduce

ª una serie de replanteamientos y readecuaciones de la estretegia norteamericana que se expresa en va -

rios planos tales como: la redefinici6n de la hegemonía norteamericana en términos de una hegemonía -

compartida con las demás potencias imperialistas, la polarizaci6n de las renovaciones con el campo so -

cialista y el intento de la desconfiguraci6n o enfrentamiento de las zonas calientes de Am~rica Latina, 

esta nueva concepci6n pasa a descansar en el supuesto de que E.U., deb.e compartir hegemonizándola, la -

direcci6n econ6mica,politica y militar del mundo capitalista con las ?Otencias Europeas y Japón, se tr~ 

ta de imitar las contradicciones entre la burguesía, mediante la coord~naci6n conjunta de sus pol~tica& 

todo ~sto parece llevarse a cabo con :a creación de la comisión trilateral y la concesi6n político ide~ 

lógica despren<l.i<lct lct m.ibrnd. rn.:::..::!.i.:i..-~!::.c r:.l ;.-• .::.~::!.:::::.::::::: d~ J'.:!.."':'!~S Ce!:''ter. Si 1 ~ r.rP.aci6n de la Comisi6n Trilat~ 

ral y el reparto del mundo capitalista en manos de las potencias imperialistas son el mecanismo econ6m~ 

copara tratar de reactivar la econom~a mundial, deberán existir mecanismos pol~ticos que devuelvan el

principal papel de dominaci6n a E.U., que tenía al términos de la Segunda Guerra Mundial y que poco a -

poco ha ido declinando peligrosw~cnte de tal maner~, que la política norteamericana se expresa en un -

proyecto llamado de "Apertura variable", donde se propone fundamentalmente dar una mayor f1exibi1idad -

pol.~t~c~ al trat=uniento de l.as contradicciones entre burqueses y l.as contradicciones en conjunto de la

burgues.!.a, son la clase exp1otada a través de una manera institucionalizada, es decir , se pretende re -

construir sobre bases más estables 1a dominaci6n burguesa, por medio de una apPrtura pol~tica que nin -

embargo, pretende lo esencial. del. Estado, y agregue nuevos instrumentos de dominací6n ideo16gico que e!!_ 

cubr~era bajo l.a apariencia de formas democráticas restringidas del Estado, facilite el. manejo de las -

contradicciones de clase, fortaleciendo 1a dominación burguesa y contribuya a una mayor estabil.idad por 

parte del Estado. 

Estas formas democráticas serán sin embargo, más o menos ampliadas segdn 1as realidades
concretas determinadas por la misma lucha de clases y el. grado de crisis de dominación burgues¡1 ;~,Jada 
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pa1s, llevando a la practica el proyecto de laa democracias variables implicado el Gobierno Norteameri
cano .. 

1. Apoyar~ en los paises en donde exista un sistema de dorninaci6n burguesa de mayor est!:_ 
bilidad, el mantenimiento de algunas formas democráticas burguesas de Estado y Gobierno. Tales como -
sistemas electorales plenamente establecidos, parlamento, una autonomia judicial del poder legislativo, 

existencia legal de los partidos pol~ticos burgueses y legalidad para la organización restringida de m~ 

sas y dentro de esta democracia, actuar~ las fuerzas represivas de seguridad, para impedir toda expre

si6n de lucha de masas trabajadoras. Tal forma de democracia burguesa, se implementa en países tales -
como: Colombia, Costa ..Rica, Venezuela, México, etc. 

2. Apoyar::ta y ayudará a paíst::~ <lonclc:: .;;;1 I::;t.::i.C.o dc.-nccr:ltico burgués no asegure p1enamente 

la estabilidad de la democracia burguesa, mediante la introducci6n paulatina de formas de participaci6n 
institucional y la tendencia a dar un márgen de organizaci6n subordinada a los sectores de movimientos

de masas. Claro que tal pol::ttíca implementada principalmente por los norteamericanos, r~pidamente se -
vi6 entorpecida por dos elementos principales que oblig6 a dar marcha atras y readecuar la pol~tica a -

seguir y son: 

1. oe la clase dominante no era capaz de dar alianzas estables, dadas las diferentes es

tructuras entre las~d2stintas formaciones burguesas, debido al modelo de acumulación que vendr~a a ser

imp1ementado , respaldado por esta forma de democracia .. 

2. La creciente radicalización del movimiento de masas. 

As! el imperialismo comprob6 que su pol!tica, desnudaba el deterioro del concenso inter-

burgues y lo expon~a a la creciente alteraci6n de la lucha de clases .. 
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Lu.i.a E.cheverx fa .. 

La década de los años setentas, se caracter~za por una crisis mundial del capitalismo, -
esta crisis no es m~s que el fcn6meno aparente en s!, es la manifestaci6n da la reestructura.ci6n de la

aC'UDlulaciOn a escalaIE_undial, o si se prefiere la instauraci6n de una nueva divisi6n internacional del -
trabajo, que opera be.jo el control del gran capital internacional. La crisis por lo tanto, transferida

rápidamente a los pa~ses capitalistas periféricos, es desde entonces, el signo del per!odo de todos los 

mandos abarcando todos los niveles de la sociedad, pero característica esencial es el surgimiento de la 
lucha de clases a pesar de su atraso, heterogenidad, la clase obrera, campesina y organizaci6n popular

avanzan hacia la constituci6n de una organizaci6n y conciencia propia. 

Es as1 como el inicio del período del mandato de Luis Echeverr~a, se manifiesta una do -
ble crisis econ6nica-pol!tíca, producto del agotamiento del modelo adop~ado en México desde el inicio -

de 1940 y la p~rdida de la legitimidad pol~tica apresurada por el movimiento estudiantil del 68, repri

mi.do brutalmente por el Estado. En lo económico, se observa una disminuci6n en el ritmo del crecimiento 
del sector industrial que abarca al sector dinámico y al tradicional, el casi estancamitJnto desde 1964-

de la producción agr1cola y un gran d~ficit püblico y comercial, el desenvolvimiento del milagro mexic~ 
no se traduce en el exacerbamiento de las tensiones derivadas de la falta de participación de la mayo

r1a de la población en sus frutos de crecimiento. 

A nivel social, la tendencia al estancamiento del empleo productivo, entrañada por la m~ 
derni.zaci6n de la econ01U!a, el. estancamiento en que desemboca as1 el modelo implica una reestructura 

ci6n de el tipo de acumulación. 

Es as1 co~o el lenguaje id~ol6gico a nivel oficial se invierte, el grupo gobernante se -
proc1am.a abiertamente sustentador de un nacional.ismo reformista y se pretende heredero del Gobierno Na
cionalista neocardenista, es as! como Echeverr!a presenta los grandes 1inieamientos Y objetivos ~:.i: -
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pol~tica econ6mica a fin de poner remedio a ia crisis y reactivar la economía mexicana, siendo los gr~ 
des ejes del proyecto: 

1. El credimiento econ6míco con redistribuci6n del 
ingreso. 

2. Fortalecimiento de las finanzas p~blicas. 
3. Reorganizaci6n de las transacciones internacio

nales. 

4. Modernizaci6n del sector agrícola. 

S. Realización del desarrollo industrial. 

Para la clase econ6micamente daninante, las contradicciones principales se ubican entre 
la relaci6n del d6ficit público y canercial por una parte y el estancamiento de la producci6n indus - -

trial por la otra. La reorganizaci6n de una parte del sector industrial, deberá permitir la elimina -

ci6n de tales contradicciones, al reducir el déficit y estimular de nuevo la producci6n industria1. E1 
Gobierno deberá encargarse entonces, de establecer 1as condiciones materiales y políticas que permitan
esta reestructuraci6n, el paso a 1a fase de1 crecimiento basado en las exportaciones industriales, se -

liga evidentemente a la reestructuraci6n de la acurnulaci6n mundial que se manif íesta sobre todo en la -

crisis internacional de principios de los años 70~. 

Entonces el sexenio 71-76, consiste en un per!odo de transici6n que permite el paso de -
un modelo de acumulación a otro tratando de limitar el costo econ6mico y social. es as~ corno el régimen 

presidencial claramente parece diferente en tres etapas consecutivas que son: 

fttlit 



La época de atonfa (desde fines de 1964 

hasta 1971). 

La ~poca de ~nflac~6n y crecimiento (va 
desde 1971 hasta 1973). 

La época de cr~sis del sistema (abarca~ 

do 1971, 1975 y 1976). 
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Pero lo fundamental es que toda la pol!tica económica descansa en un compromiso y una -

reorganización incensante, entre los intereses de diversas fracciones del bloque del poder. Para impo

ner ese compromiso del grupo gobernante se apoya en la clase trabajadora organizada y la burocrátíca -

sindi.cal, que constituye una platafoi:mc.1. r-..cces;:...=i.;::. J.' ::obre la cm1l el Estado posee un ampl.io e histórico 

dominio. Pero es notable que para obtener el apoyo de los trabajadores organizados se haya visto el -

grupo gobernante a hacerle concesiones econ6micas como el mantenimiento del salario real en ~pee~ de -

crisis, relevando as1las contradicciones entre las funciones de acumulación y legitimizaci6n caracterí~ 
tica de los regímenes populares. 

El modelo de acumulaci6n denominado en este período de trancisi6n, o del desarrollo ha -

cia afuera pero bajo el control del Estado, que se enfrenta a los l!mites impuestos por el propio mere~ 

do y genera una distribución del ingreso adaptada a la estructura de la oferta, evidentemente son exi -

gencias conyunturales tratando de superar esta doble crisis ... Desde el punto de vista econ6mico se re -

quiere de la intervención masiva y creciente por parte del Estado, para superar cierto estrangulamiento 

que obstruyen el proceso de acumulación, los estrangulamientos se encuentran principalmente en la agri

cultura, la infraestructura,la industria pesada y de bienes de capital, pero también en la formación y

mantenimiento de la manode obra. Ante tal disyuntiva el grupo gobernante, se verá obligado a recurrir

al endeudamiento externo para financiar su programa de inversi6n en esta Primera Etapa de aton!a; este
endeudamiento, llevará muy pronto a niveles taies que la autonomía de la burgues!a mexicana se encuen -
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tra peligrosamente limitada, 

Adn a pesar de los numerosos estimulas a la inversi6n concedidos por el Gobierno al fi 

nal del sexenio (~poca de crisis del sistema), se abre un hueco importante en la inversi6n privada en -

la producciOn producto de la baja de la tasa de ganancias y la saturaci6n del mercado de bienes de con
sumo duradero, motor del sistema y los efectos de la recesi6n a nivel mundial, as! como la declinaci6n

cada vez mayor de la tasa de ganancias que ni adn con subsidios se logra nivelar, a tal factor se añade 

la perspectiva de una tasa de crecimiento inferior para el porvenir. 

Dos movimientos destacan en la lnvel:'si.~n p1!blica i por nna parte el aumento destinado a -

la agricultura, aün cuando se busque conferir sistemáticamente la prioridad a la agricultura comercial

º a la concentración agroexportadora, que se beneficia con las mejores tierras, con obras de rie~o, con 
cr~ditos, etc., que durante el Gobierno de Díaz OrdSz, parecían olvidar y desembocan en una crisis de -

producci6n y de productividad, finalmente, tal crisis naci6 del modelo espec~fico del desarrollo del -
secta~ agrar~o,:llnplicado por el desarrollo del capitalismo dependiente, entre sus causas parecía ident!. 
ficarse el estancamiento de los precio~ de garantía agrícola hasta 1963 mientras el costo de la vida -

tiende a aumentar notablemente. 

El deterioro implica una tendencia a la baja de la rentabilidad y por lo tanto, de la ~ 

versi6n en el campo, al mismo tiempo, que la inversión pablica se dedica de manera prioritaria a la :ln

dustria y a la infraestructura ligada a tal situaci6n, ésta se agravar~ durante 1972-1973, debido a las 
condiciones clím~ticas que afectan al sector minif undista temporalero y que produce para el mercado na
cional, es as~ corno el sector agr!co1a muestra una tendencia descendente en la balanza comercial hasta
presentar un saldo negativo en 1974. Es as~ como e1 grupo gobernante tiende a superar 1a crisis subsi-
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diando al sector rural para que pueda abastecer en cantidad suficiente de productos alimenticios, can

ponente principal del salario permitiendo mantener e1 valor de la fuerza de trabajo a se nivei y ade -
más, disponer de un excedente exportable destinando a financiar las L"qlportaciones de la industria, - -

mientras éste no pueda darse por si mismo las divisas necesarias para su reproducción en esta ~poca de 

crisis generalizada a nivel mundial, es así como los precios Ce garantia de los productos agr~colas -

congelados desde 1963, aumentan en gran proporcí6n, por otra parte, se dan los primeros intentos de e~ 

lectivizaci6n del Ejido, tratando de reactivar este sector ,aún cuando esta modificaci6n sea más ideo-

16gica que real, enfrentándose el régimen a las consecuencias de la política agraria heredera del mod~ 
1o de sustitución de importaciones al mismo tiempo que se tiene que el peso financiero de sus reformas. 

Si para la reactivaci6n de la economía en esta ~poca de crisis . el Estado tendrá que invertir tratando 

de cubrir el hueco en la producción privada y aUt!!1~s, 5Ub~iCi~= ~ invPrtir en el campo para e1evar la
productividad en este sector min~fundista y agroexportador, los subsidios pasan de ~ 900 millones de -

pesos en 1970, a 17 000 millones en 1974. Es as! como para financiar el gasto püblico (en C~ficit), -
el Estado .tenga que recu:rrir al endeudamiento externo que para 1976 representaba el 67% del d~ficit pü

b1ico, en canparaci6n con 1970 que era del 14% en 1960. Que uara 1970, representaba un gasto de - - -

19 600 millones de d6lares. 

Es evidente, el grado de tal endeudamiento reduce el grado de autonom!a mexicana frente 

a los centros financieros internacionales, convirti~ndose e1 endeudamiento externo en un mecanismo de
dependencia y su reproducci6n, sólo hasta 1975, el Estado logra mantener su grado de solvencia, a!in a
costa de endeudarse para cubrir los servicios de la deuda y sus intereses que la mayor!a de las veces

absorve la mayor parte de1 nuevo endeudamiento, esta renegociaci6n refuerza el peso de la futura deuda 
mientras que las condiciones. econ&nicas no cesan de empeorar, plazos más cortos·, intereses más eleva -
dos sobretodo por la recurrencia al mercado de eurodales, es así como la deuda es un mecanismo necesa

rio para asegurar la transferencia de plusval!a hacia el centro bajo la forma de inter~s o beneficio,-
ttitti 
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s6lo la asociaci6n m&s estrecha con ~l capital cxtranjerc y el recurso sistemático del endeudamiento ~ 

terno ha permitido a la clase dominante la continuaci6n de la acumulací6n sobre la base de este modelo, 

en consecuencia la política comercial experimenta modificaciones, su objetivo principal ya no será el -

favorecimiento a toda costa de la sustituci6n de importaciones, sino el estímulo a las exportaciones de 

productos manufactureros ayudando a revivir la demanda industrial, que tiende a estancarse a fines del

sexenio, tal d~ficit comercial es producto de las contradicciones existentes entre la acumu1aci6n econ~ 

mica a nivel nacional y mundial, provocando un enfrentamiento entre el bloque del poder, es s6lo al fi

nal del sexenio cuando la clase económicamente dominante, estrechamente asociada al capital internacio

nai logra imponer su pol~tica correspondiente, la devaluaci6n. 

La ree~tructuraci6n del proteccionismo practicado hasta entonces, sufre profundas rnodif~ 
caciones estableciendo una serie de reformas que caracterizan al sistema hasta cuLuin.:i= con la~ modifi

caciones de 1975, y en el cual el proteccionisr.io es derivado para dar paso a la reactivaci6n de la eco

nomía a trav§s de l~ transnacionalizaci6n de la industria principalmente del sector dinámico, paralela
mente a las modificaciones de la política comercial, la burguesía mexicana establece nuevos términos P!!.. 
ra la renegociaci6n de los términos de la dependencia que le permita maximizar el excedente econ6rnico -
que le permita permanecer bajo el control directa, condici6n necesaria para su mantenimiento como clase 

econ6mica dominanteª 

ES as! como 1a Ley sobre las inversiones estratifica a los distintos agentes econ6micos

al estado su inversi6n en la industria dinámica.- avance restringido.- y 1os servicios en general a1 e~ 
pital mexicano- la inversión en la industria tradicional y agrícola, el capital extranjero- su inver
sión en la industria dinámica, tradicional y agr!cola limitando su inversión a un 49% del capital total. 

AÜn cuando l~§s importante no es la estratificaci6n de los agentes sociales, sino que -

ia inversi6n extranjera pueda llegar al 100% siempre y cuando aliente la reactivaci6n de la eci~c:lif m~ 
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x~cana que se encuentra en una época de crisis, propiciando la transnacionalizaci6n de1 sector dinámico 

y que más:!::_arde produciría efectos perniciosos. As! es cerno la política exterior tratara de diversifi -

car 1a dependencia mediante la diversificación de las fuentes del capital y de tecnología, as1 como de-

1os mercados exteriores, antes de 1970 México se mostraba más o menos conforme con la política yanqui,
ahora se convertir~ en uno de los 11deres del nacionalismo y tercermundismo, buscando que tales elemen

tos pol~ticos refuercen su posici6n frente a las potencias dominantes y abrir nuevos mercados a sus -
productos manufacturados a pa!ses menos desarrollados, siendo s61o as1 la pol!tica exterior un mecanis

mo de la pol~tica comercial y su relaci6n con la econom!a a nivel mundia1. 

Siendo as!, la tlnica alternativa de devaluaci6n, respondiendo a los intereses irunediatos 
del capital monopólico que trata de adaptarse a las nuevas exigencias mundiales y a la etapa de crisis
y la dependencia agrarLa dur~~tc ~l G0hierno de Echeverr!a conjugado con elementos estructurales produs 

to del modelo de sustitución de importaciones y aún que posen raíces más prof unctas aún ~11 la propí~ re

volución mexicana, el fin espec!fico de la devaluación en la elir.\inaci6n de pequeñas ernpresac incficie~ 
tes en lo econfmico y la fragmentaci6n del grupo en e1 poder que conduciría a la eliminaci6n de una PªE: 

te de la burguesía en el poder, permitiendo el acceso al capital internacional y natural transnacional~ 
zaci6n del sector dinámico enumerando los siguientes resultados de la deva1uaci6n de 1976. 

A. La recuperación y e1 mantenimiento de la competividad de las e;..-port~ciones en e1 mer
cado mundia1, a('m cuando este intercambio en el exterior núnca sea benéfico ya que las exportaciones -
son casi a nivel internacional del precio del mercado y aún algunas veces más caras dando como resulta

do la no obtención de divisas de las exportaciones, mientras que las importaciones son sumamente costo
sas y exigidas para el desarrollo industrial generando una importante fuga de capitales que se manifie~ 

tan en la deuda externa. 

a. La protecci6n del poder de compra de las clases populares mediante el aumento de los

sala:rios a los obreros, aan cuando tales incrementos sean nimina1es mientras el sa1ario real sufre - -
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fuertes contracciones que ti.?:an por s~ solo ta~ resultado, asi como el aumento en los precios de garan 
t~a en el campo que proporcione alimentos baratos al mercado interno aún a costa de elevados subsidios: 

gubernamentales tratando de asegurar una tasa de ganancias eleyada al capitalista y no la protecci6n al 

salario de los obreros, tratando de cubrir el vac!o en la producci6n que se dá desde 1974 en la indus -
tr~a. 

c. La protecci6n de la industria financiera mediante el subsidio, fusionándose el capi -
tal industrial y financiero. 

o. La regularizaci6n del crecimiento de crédito~ 

As! es cerno tales elementos manifiestan el fracaso dt tste p~r!cdc de trancisi6n y aGn -
el empeoramiento de las condiciones de ac'.llnulac~6n, manifestando profundas contradicciones en e1 seno -

de la sociedad, aplicando el estado como respuesta la represi6n abierta o encubierta aunada al charris
mo sindical y una patronal fuertemente asentada en el poder desde el periodo neocardenista, logran man

tener la paz social en un.a época de profunda crisis económica política, la devaluaci6n marca as~ el fin 
de este per~odo, pero con graves repercusiones para c1 sexenio que estg por iniciarse dando los ttltimos 
toques para la reproducción del proceso de acumulaci6n so~c ia base del sector dinámico que es el más

inconstante y fructuante dependiendo del mercado internacional, transfiriendo rápidamente las etapas r~ 

cesivas a los paJ:ses dependientes. 

5.3.3. La Merced 1970 -1976. 

La actividad económica de la zona crece y se fortalece, manifestandose físicamente en el 

espacio urbano. 

iifilf 
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Los medios de transporte que dieron origen y reforzaron el desarrollo de La Merced, ya -
no existen, El ferrocarril conserva dnicamente los patios de maniobras y su derecho de v!a sobre la 

Calzada Zaragoza. En cambio, los vehículos automotores de carga y pasajeros, tienen en la zona y su e~ 

torno irnnediato un punto importante de concurrencia: a nivel del transporte urbano los tranv~as tam 

bi~n desaparecen y el sistema de transporte colectivo cruza y limita la zona. 

Las calles que forman el tejido via1 de La Merced, se bloquean prácticamente por la car

ga Y descarga de productos, durante las horas de trabajo en las bodegas. 

El ritmo de expansión espacial del abasto es extraordinario, 44 manzanas ocupadas por ~ 

degas y comercios de alimentos en i975, 67 manzanas en 1976. 

Las actividades comerciales especializadas y particularmente la industria del vestído, -

tienen tambi~n un crecimiento significativo. Mientras el comercio especializado satura las calles del

per1metro poniente y norte de la zona de abasto, la industria del vestido, tienen tambi~ un crecimie!!_ 

to significativo. Mientras el comercio especializado satura las calles del per!metro poniente y norte

de la zona de abasto, la industria del vestido prácticamente la rodea por el sur, poniente y norte, su

perponiéndose al comercio especializado y en estrecha relaci6n con ~l. 

La relaci6n entre las zonas de actividad econónica de los mercados de La Merced, MiXcal

co, Abelardo Rodr1guez, Tepito y La Lagunilla: se define en un todo contínuo, estructurado por los ejes 

ya citados en el inciso 1.2.4. 

ourante los años setentas, se llevan a cabo diversas medidas de renovaci6n urbana sobre

la zona en relación directa con ella: 

tttiii 



- se desalojan vendedores en el Bnrrio de La Soledad y Candelaria, 
reubicando a sus habitantes. 

- se construye el conjunto habitacional Candelaria. 

- se construye un conjunto habitacional sobre los terrenos de la -
antigua fábrica de conservas Clemente Jaques. 

- se trasladan las terminales de autobuses foráneos a las Centra -
les 'Norte 1 Oriente, Poniente, SUr. 

- se reubican algunas de las terminales de autobuses suburbanos. 

- se construyen le.::.: ejes 'Tiales Anillo de Circunvalaci6n y Morazán. 

- se inician los trabajos del Proyecto Templo Mayor. 

- se inician los trabajos del Proyecto centro Híst6rico. 

- se inician los trabajos de la Central de Abastos. 

86 

La importancia de las actividades econ6micas y las repercusiones de las obras de renova
ci6n, desplazan significativamente a la población residente, la cual se reduce en Eorma considerable y-
1os espacios de habitaci6n vacíos son llenados rápidamente por las actividades dominantes. 
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PAISES SOC1ALISTJ\S 

PAISES IMPERIAL1STAS 

PAISES CAPITALISTAS DEPENDIENTES 

PAISES EN CRTStS POLITICA 
O BAJO RESaEH AUJ).MENTE 

DICTATORIAL 

MAPA 1974 



PAISES IMPERIALISTAS QUE A PESAR 

DE LA CRISIS LOGRARON CRECER 

PAISES IMPERIALISTAS EN 

CRISIS ECONON'ICA 

PAISES OEPENDtENTES EN 

CRIStS ECONOMtCA 

MAPA 1974 
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~ ZONAS DE EXPANSION Y DOMINIO DE LA ECONO

~ MIA MEXICANA MODERNA HASTA 1 9 7 O 

~ ZONAS DE MENOR DESARROLLO 

~ ECONOMICO EN 1970 

~ =c?'!AS !)!;:'. MUY ESCASO DESARROLLO 

l1lllllllllllll ECONOMICO EN 1970 

r;;;::::¡;:¡ DIRECCION DEL AVANCE 
~ ECONOMICO EN 1970 
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LUGARES OE AL.TA CONCENTRACION DEMOGRAFICA 

lEI D.F. poH• el z.1% de la poblacld'n total> 

CIUDADES DE SEGUNDO ORDEN DE CRECMIENTO 

MAPA 1971 



MANCHA URBANA DE LA CIUDAD DE MEXICO 

1953 SlP. 
pOBLACION 

1980 

POBL.ACION 

91 

240 587 500 m• 
3 800 000 hclb. 

9 3 73 353 hob. 



VOLUMEN DE POBLACION 

(MILES DE KAS.) 
CIUDAD DE MEXICO. 

o - 25 
Z6 "º 
•1 - 7• 
76 100 
101 zoo 
201 300 

301 400 

401 - 500 
~OI - 1 000 

1 001 - EN ADELANTE 

MAPA 1970 

N 
-~ 
~ 

!?2 



VOLUMEN DE POBLACION 
(milea de hobitonte.s) 

1 - CD. DE MEXICO 

Z .- AZCAPOTZALCO 

3 .- COYOACAN 
4 . - CUAJIMALPA 

5 .- GUSTAVO A. MADERO 

6 .- IZTACALCO 

7 .- tZTAPALAPA 

B.- MAGDALENA CONTRERAS 
9 .- ALVARO OBREGON 

tO .- T1-AH'JJ\C 

11 .- TLALPAN 

IZ.- XOCH\MILCO 

13 .- COA.CALCO 

14.- CUAUTITLAN 

15.- CHIMALHUACAN • NEZAHUALCOYOTL 

16.- ECATEPEC 

17 .- HUIZOUtLUCAN 

18.- NA\JCALPAN 

\9.- LA PAZ 

20.- TLANEPANTLA 

2l.- n.t.J"lTLAN 

22.- ATIZA.PAN DE ZARAGOZA 

D 
D 
D 
D 
~ 
o • [IJ 
~ 
~ 

o- 25 

2.6. 50 

51-7~ 

76-100 

101-200 

2:01- 30,:'l 

301 - 400 

401 - 500 

501 - 1000 

1001 - en aO.lante 



5.4. CICLO ECONOMICO 1976-1982. 

5.4.1. Boom Petrolero. 

Es indudab1e que en una clara situaci6n de crisis econ6mica y pol~tica, de estancamíento 
fif f 
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e inflaci6n as\.mle la Presidencia el Lic. José López Portillo. La idea de la política econ6mica contras 

cionista se hab1a impuesto, en agosto de 1976 Echeverría firma con el Fondo Monetario Internacional un

Convenio de facilidad arepliada, que es ratificado por López Portillo al asumir la Presidencia entre - -

otras las condiciones estab2ecidas por el PRI eranJ reducir el d~ficit del sector püblico a un equiva

lente del 2.5% del producto interno bruto (era del 8.4% en 1976), disminuir el endeudamiento pdblico g~ 

be.rnamental al 1% del PIB (era del 5.7% en 1976), limitar el aumento nominal de los salarios, eliminar 

progresivamente las barreras arancelarias y reducir los est~ulos a las exportaciones con el fin de ha

cer más competitiva la productividad industrial dentro del pa!s4 

Este convenio que se estableci6 con una vigencia de tres años, se desarrolla dentro de -

un contexto muu<l.Lal. d.e prot::::::ci.c~is~<:i rle lo~ países más industrializados y normas más dif!ciles en el -

mercado mundial de capitales4 A las efectos restrictivos del proteccioniSI'lo, se añad!a la intensifica

ci6n de la concurrencia entre las naciones de reciente industrializaci6n, que pugnaba por dar salida en 

el mercado mundial a un reciente volumen de exportaciones4 

La restricción del cr~dito internacional, representaba aún un aspecto más determinante -

de la débil recuperaci6n de la economía mundial (la recesi6n ecan6mica había concluido en 1975}, y de -

los problemas estructurales que afrontaba el capitalismo internacional despud~ de la crisis de 1973 - -

l.974. 

Desde los años 60§, se había propiciado una enorme expansi6n del crédito mundial que CO!!_ 

tribuy6 indiscutiblemente a desarrollar los alcances de la expansi6n económica imperialista, en el cual 

1a banca mundial jug6 un papel fundamental como mediador de la transferencia de capital a 1os pa!ses -

desarrollados, que en primera instancia eran desembolsados como pago de energéticos Y principal.mente -
del petr6leo y luego, recuperado a través de la forma de interés, aün cuando en la etapa anterior a la
crisis mundial, los intereses habían sido bajos (2.7% en 1972}, representaban una grave sangría para -
los países acreedores, que se vi6 agravado cuando el precio del petr6leo se incrernent6, determin~~~1 --



que la deuda en los paises no industriali=aclos se desbordase, ésto determinó que la banca internacional 

estableciera exigencias y garantías mayores (en 1974 los intereses de los ~r~starnos se habían elevado -

al 7% y en 1977 alcanzaban ya e1 ·e.si anual), ante un eventual incumpli.Tniento en los ccmpromisos con -
tra!dos con anterioridad. 

Las restricciones se dejaron sentir evidentemente y a México, lo coloca en un lugar pel~ 

groso, aunado ésto a las condiciones de deterioro econ6mico y político en general prevalecientes en el

pa!s, posterior a la devaluaci6n de 1976, ante este contexto el Estado mexicano aceptó la aplicación de 

un programa de estabilizaci6n ante el préstamo de 10 mil millones de d6lares que abr!an para Méxicc la

posibilidad de dar fin a la crisis y pensar en una recuperación ~osterior casi inr.lediata, relacionado -

con el elevamiento del petróleo desde 1973, producto del agotamiento de las rese~vas, la Cificcltad -
de su extracci6n y la lejan!a de los lugares de explotación que determinQro~ el i~c=e~~ntn de la renta

petrolera para los pa~ses que contaba con reservas petroleras, determinando la revalorizaci6n de las r~ 

servas existentes en México, y por consiguiente le abrieron las puertas del cr~dito a México para expl~ 
tar sus yacimientos. 

La ingerencia del FMI en 1a conducción de la economía nacional, particularmente durante-
1977 y 1978, significó la react~vaci6n del proceso de acumulaci6n del capital, por medio de una mayor -

explotación de la fuerza de trabajo es decir, ''topes salariales", represión sindical, inflación Y pérd~ 

da creciente del poder de compra de los trabajadores. 

Oel lo. de diciembre de 1976 al 31 de diciembre de 1979, el salario mínimo creció en un-
40%, en tanto que los precios crecieron en un 72% es decir, hubo un deterioro del 32.5% en el salario -

m~nimo real durante 1os tres años de1 convenio con el FMI. 

Las consecuencias de la pol~tica salarial resultaron funestas para los trabajadores, 
pues para 1977, el incremento salarial autorizado fue del 10%, mientras el incremento a los pre!i~i fue 
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fue del 29.1%, en tanto la distribución del ingreso resultaba sumamente desigual ya que el 5% de las f~ 

milias percib!a el 29%, del total de los ingresos, el 85% de la poblaci6n, concentraba el 50~ de los i~ 

gresos y el 10% de la población percib!a el 21% de los ingresos. 

Lo que si logró el nuevo Gobierno durante su primer año de mandato, fue elevar el creci

miento del PIB, que en 1977 pasa al 3.2% atin persistiendo el vac!o en la inversi6n de la iniciativa pr~ 

vada desde 1974, explicando por sí solo el grado de endeudamiento del sector p6blico para tratar de cu

cubrir tal hueco y el uso del capital constante ocioso, lo cual denota el inicio de la superación de la 

crisis. 

con la expectativa de reactivar el proceso de acumulacL6n del c~pit~l e travé~ del uso -
aei excedente petrolero, el Gobierno se plantéa el reordenamiento del ciclo econ6rnico anteponiendo los

criterios de eficiencia y racionalidad capitalista a los de carácter redistributivo y populista, abana~ 

nando asi el modelo neocardenista adoptado por Echeverr!a en el sexenio anterior. 

A través de la renta petrolera, el Estado se proponía controlar la inflación, estabili -
zar el tipo de c~nbio,reducir el d~ficit fiscal y restablecer la confianza de la burguesía en la inver

si6n , fundamentalmente a través de los substanciales subsidios a la acurnulaci6n de capital principalme~ 
te de energ~ticos, posteriormente a medida que se acelera la explotación del petr61eo, los subsidios se 

ir~n elevando considerablemente estableciendo una serie de preferencias fiscales para la descentraliza

ci6n de la industr~a hacia las zonas de explotaci6n petrolera, es decir, el Golfo de M~ico (Tampico y
Tamaulipas), y las zonas próximas al sistema portuario y siderGrgico del Pacífico (Salina Cruz, Oaxaca

y Lázaro C~rdenas, Michoac§n), al desarrollo industrial urbano se le conced!a el subsidio de un 15% y -
la zona metropolitana se le negaba el subsidio para descentralizar el desarrollo y evitar el crecimien
to de las zonas metropolitanas {Guadalajara, Monterrey y el Distrito Federal), que para estas alturas

concentraba aproximadamente al 20% total de la poblaci6n en México. 
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Sobre el aumento de la eficiencia en las actividades económicas del ~stqdo, se puso en -

marcha la llamada "Reforma Administrativa", en busca de la racionalizaci6n global de las act:i.vi.dades p"Q._ 

blicas es decir, la renovaci6n y agilización de la burocracia, fusionando, Qesapareciendo y controlando 

entidades públicas o semípúblicas en funci6n de su eficiencia y racionalidad. 

Más sin embargo, tales reformas preparatorias a la recuperaci6r.. econ6mi.ca de México, re .... 

querían de gastos inmediatos, estimulando asf el aumento en el gasto pdblico que para 1976 crece en un-
4% con respecto al del año~terior, la estabilidad de la moneda es otro requisito indispensable para -

asegurar la inversi6n del capital en México y en 1977 , el tipo de cambio queda virtual.mente establecido 

en 22.70%, por dolar, al mismo tiempo la inflaci6n permitía al capitalista asegurar una tasa cie ganan -

cia y especul.ar, es como en relaci6n a ésto surge en 1977 el llamado ºPlan de Alianza para la Produc 

c;t.6n", que busca reactivar la producci6n en el campo y así lograr la e~tabilizac:!.6r. ::!.e lo~ p::-~c:ic-s. 

Visto desde una perspectiva, el mayor éxito obtenido por el. Estado en l.a apl.icaci6n del.

Plan de estabilizaci6n y austeridad, radicaba en el hecho de haber controlado y contrarrestado un esta

llido popular de grandes proporciones, producto de l.a agudización de la crisis en 1976. La crisis sig
nifíc6 por lo tanto, una importante ca!.da en los sal.arios reales de los obreros, un r:§.pido incremento -
en el desempleo y ur. deterioro general de las condiciones de vida de l3s masas asalariadas, aún cuando-

para controlar tal.es movimientos el. Estado tenga que recurrir a la represi6n abierta o encubierta bajo
diferentes formas, combinado con la charra estructura sindical que minimiza l.a participaci6n de la cla

se obrera y aün castra de tajo los movimientos considerados peligrosos para el capital, optando el gru

po gobernante por la defensa abierta del.os intereses de la clase ~urguesa, implementando la llamada -
"reforma pblf.tica que busca separar las organizaciones de izquierda del proletariado en esta etapa de
crisis pol1tica, evitando un movimiento conjunto de gran envergadura, la reforma polític~ significaba -

también incorporar al Estado burgués un buen número de organizaciones de izquierda sin alterar en lo 

m~s mínimo el ejército del. poder preestablecido". 
#UH 



El consumo producto del capital constante L~puso en 1976, el inicio del período de reac

tivación econ6mica, sustentando en la utiiizaci6n de recursos provenientes de la venta del petr6leo al

exterior de esta manera, el crecimiento en este sector fue del 15\ en 19?e, y del 14~ en 1979, permi -

tiendo que el producto interno bruto se incrementara al a.si al 6.3% respectivamente, aunado a la con -

tracción salarial permitió un incremento de la tasa de ganancias. 

A pesar de la rean:l.maci6n observada, la agricu1tura no pudo superar su estancamiento cr~ 

nico y s1 en 1978 creció en un 1.6% para 1979 observaba una tasa negativa de -7.9\, el desarrollo de la 

producción petrolera empezó a jugar por lo tanto un quintuple papel. 

a). ser soporte financiera de la pcl!tica d~ sUJ:i:si~i~-·, ilnpl~entada 

por el Estado para aumentar -la tasa- ae ~aiiañci.a-: a.1. __ c-apitciliSta ~ 

b) • Ser el aval para mantener en crédito exte;no . 

e). Servir para comprar medíos de producci6n e insumos~necesarios

para la recuperaci6n econ6rnica. 

d) .. Mantener l.a p.:i.ridad del peso. 

e). Comprar alimentos para e1 consumo interno. 

En consecuencia, la amplitud de la plataforma de producci6n y exportaci6n de petr6leos,

es el indicador fundamental de la amplitud del auge económico. 

ni.ca 

no -

A pesar de la reanimación observada, la agricultura no pudo superar su estancamiento cr~ 
y como soluci6n se plantáa en el mes de marzo de 1980, la creaci6n del Sistema Alimentario Mexica
ELSAM -, tratando de alcanzar la autosuficiencia alimentaria y cuyas metas fundamentales eran: 

tHUi 



1.Mejorar la situaci6n nutricional del pa~s. 

2. Elevar la productividad agr1cola. 

3. Reforzar la alianza campesino-estado. 

4. Mantener la fuerza de trabajo en su lugar de or!gen y 

frenar la gran mígraci6n campo-ciudad. 

1CD 

Siendo un áxito durante 1981-1982, aunque después declinó tendencialmente por causas es
tructurales del propio sistema. 

cc.:i.c cc~~~e en todo pa1s capitalista dependiente al crecimiento del PIB y en particular
de la industria, trajo como consecuencia inevitable la elevaci6n ir.mediata de las importaciones de bie
nes intermedios y de capital, ampliando el desequilibrio interno por la deuda que para 1977. era de 30-

mil millones de d6lares, para 1980 el pa1s incrementa su ritmo de crecimiento de la explotaci6~ petral~ 

ra, sin ~~bargo, el sector manufacturero no tuvo la misma evolución, ya que tras dos años Ce inr.iensa d~ 

manda comenz6 a mostrar signos de agotamiento, haciendo que la demanda creciera en relación con la efe~ 

ta incrementándose los precios y por consiguiente la inflación, pero como es clásico existía el petr6 -
leo para aliviar tal desproporción. 

La reanirnaci6n de la economía nacional, tuvo que enfrentar sin embargo, la crisis inter

nacional generalizada, en la cual los países más industrializados trataban de vender al exterior la má
xima cantidad de productos y al mayor precio posible y comprar lo menos ~asible y al menor precio, ade

ro~s, prestar capitales a altas tasas de interés (8.1% para 1980), a pesar de ésto existía el petr6leo -

y por lo tanto dinero en efectivo y potencia en los pozos, para gastar, subsidiar y aan desarrollar el
consumo de tipo suntuario que dadas las características del mercado nacional, se satura rápidamente pr~ 

porcionando la fuga de capitales, que para 1980 era de 3 112 mii1ones de dólares y que para 198ii:~:tde 
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24 500 millones de dólares, en este mismo ar-o, el mercado del petróleo comenzó a mostrar signos de sa

turaci6n de tal suerte que al inicio de 1982, el volumen consumido por los mejores compradores disminu

ye en un 16% a una tasa de crecimiento anual ¿el 6%, de esta manera la saturación del mercado hizo que

decayeran los precios del petr6leo y por lo tanto, afectando toda la economía mexicana monoexportadora

basada principalmente (el 85%), en el petr6leo, México que en 1976 producía 800 mil barriles diarios de 

petr6leo, en 1981 alcanz6 los 2 millones 312 barriles diarios de petróleo a un precio de 37.60 d6lares

por barril, que cay6 en el segundo semestre de 1982 a 32.50 dólares, por lo tanto, reduc~óa la deman

da y el precio, los ingresos del país por la venta del crudo se redujeron considerablement~, la ilusi6n 

del petr6leo se desvanecía brutalmente. 

Los elementos que presagiaban la crisis del país se presagiaban, se acentuaba la infla -

ci6n y los desequilibrios externos, además de poReer una deuda externa surnfuüCntc elevada. ~odavía a me 

diados de 1981, el grupo gobernante trat~ba de corregir el rumbo del ciclo econánico, aplicando algunas 

medidas para evitar la dolarizaci6n y la fuga de capitales, disminuyendo asi el gasto pGblico, el rest~ 

blecimiento del control de importaciones, proporcionando mayores subsidios a las exportaciones y desl~ 

zamiento del tipo de cambio, as! con esta política, se aument6 la especulación por e1 sector financiero 

y la excesiva dolarizaci6n. 

En este marco la crisis se expresaría con todas sus ~uerzas en 1982, cuando el PIB dism~ 

nuy6 el 0.5% resultando de1 decrecimiento de la economía excepción del petróleo Y de la banca financi~ 

ra, la inversi6n pública y privada disrninuy6 en un 14%. 

Concluía as~ el sexenio L6pez Portillista~ en una situaci6n sumamente difícil para el -
pa1s, con una inflación superior al 100%, estancamiento de PIB al 0.5% y un gran desempleo genera~izado, 

sin embargo, en 1982 no sería e1 peor año de crisis para los .trabajadores. 
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En realidad, la captación de divisas por la venta del petr6leo y el endeudamiento exter

no serv~a para mantener la especulac~6n en t6rminos reales el 75~ ~e los dólares generados en el pa!s,

eran por el sector público, as! cuando se aplica el control de camtios y la nacionalizaci6n de la banca, 
era demasiado tarde, las arcas del Banco Mexícano estaban vacías. La fuga de divisas en 1982 lleg6 a -

56 mil millones de d6lares (14 mil en cuentas en bancos extranjeros, 30 mil invertidos en inmuebles en

EE~U., y 12 mil en cuentas en dólares en México, que pasaban a re~resentar el 74i del total de la deu

da al exterior), con la nacionalizaci6n de la banca, se pretendía acabar con la especulaci6n y la infl~ 

ci6n aún cuando lo primero se logró, lo segundo sigui6 adelante y así en 1982, la inflaci6n superó el -

100%, y desde el 23 de septiembre de 1983, e1 peso se desliza 13 centavos en relaci6n al dolar, obvia -

mente ni la nacionalizaci6n de la banca, ni el control de cambio terminarían con la crisis, puesto -

que ~sta es m~s fuerte, se trata de una crisis estructural y ~e de una crisis de liquidéz. 

S.4.2. La Merced y la nueva Central de Abastos, 

traslado, desalojo y zona de desastre: 

un recorrido por la actual Merced, puede ser una experiencia impactante, quiz~ no tan d~ 

primente como hace algunos meses cuando el traslado y clausura de bodegas era reciente¡ de alguna mane

ra las heridas urbanas se van restañando y lentamente la vida se manifiesta en algunos puntos. 

Finalmente el proyecto de descentrelizaci6n y reestructuración del abasto emprendido por 

el Gobierno capitalino se había hecho realidad. Para la Central de Abastos, se había previsto todo, P~ 

ro para La Merced, se había olvidado preparar una respuesta. 

El traslado de las bodegas no fue sencillo, meses después de la inauguraci6n de la Cen -

tral, muchos bodegueros se negaban a salir y las Autoridades para impedir el funcionamiento de los est~ 

blecimientos impusieron un cerco policiaco, aCrieron zanjas en las calles Y levantaron las guarnicif~:f 
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y las banquetas, tratando de evitar as! la entrada de los c~~iones de carga. Esto aunado al deterioro

f!sico, a los edificios clausurados, a la expulsión de la poblaci6n residente y flotante, convirti6 a -
La Merced en zona de desastre. 

Determinantes del cambio de la ~ctual estru~tura econ6mico espacial.- El análisis de la
evo1uci6n hist6rica del sistema econ6mico espacial, permite señalar cuatro factores determinantes para
el cambio de la actual estructura; 

- el transporte. 

- la estructura v~al urbana 

- las obras de remodelaci6n_ur~an~, 

- el canportarniento de las actividades económicas dominantes. 

El transporte: 

En relaci6n al transporte de personas, el trcisiado de las terminales de autobuses fer!_ 

neos a las cuatro Centrales, l.a reubicaci6n de las termi.nales de autobuses suburbanos y la reestructur!!. 

ci6n del transporte urbano sobre la red ortogonal de los ejes viales, asf como la ínauguraci6n de la l~ 
nea 4 del metro sobre Aveni.Ca Mcrazán, transform6 por completo el flujo de personas dentro de la zona. 

De esos cambios, puede inferirse que un volumen importante de usuarios , dej6 "de acudir a 

La Merced, o modificó sus recorridos a trav~s de ella, de tal manera que sus hábitos de conswno de pro

ductos y servicios relacionados con un espacio definido, también se modificaron. 

No se tienen datos en cuanto a ntímero de usuarios ,pero se puede mencionar que en La Me~ 

ced hab1a 37 terminales: 13 de autobuses foráneos, 15 de autobuses suburbanos y 9 de autobuses fj~¡~os 



{19761. Cabe mencionar que entre las líneas de qutobuses suburbanos, se encontraban los de Ciudad Net
zahualc6yotl, Texcoco, Ecatepec, Chirnalhuac~n, es decir, las que ccrnunicaban a las zonas metropolitanas 
m~s densamente pobladas. 

De todas esas terminales, s6lo queda-una·suburbana cerca de lo que fue la estaci6n de F~ 
rrocarril de San Lázaro. Las demás fueron reubicadas ce.rea de la Terminal de Autobuses de Oriente (TA
PO)". 

A pesar de la distancia se ha podido· comprobar, que un importante flujo peatonal recorre 
las calles entre las terminales, la Nave Mayor del_ Mercado de La Merced y las paradas del Metro Candel~ 
ria, Merced, Pino Suárez y Zócalo, utilizan~~-~as calles de corregidora, S~n Pablo, Anillo de Circunva

l.aci6n. Esto explica en parte el. fortalecimiento del c~~rciO callejero a lo largo de esos ejes de fl~ 
jo peatonal.. 

Por l.o que se refiere al transporte de carga, no se tiene informací6n, más al1§. de que la 

mayor parte de las terminales est§.n cerradas, aparentemente dentro de un proceso de reubicaci6n siguien
do a las bodegas de abasto. 

La estructural vial urbana. 

Los cambios más significativos se opera.t:on entre 1978-79, en los "ejes viales", siendo -

afectados directamente Anillo de Circunvalación y Francisco Morazán. 

El. G.nico cambio observado sobre Anillo de Circunvalación, fue el reforzamiento del fiujo 

peatonal sobre ambas aceras, debido a las cercas de alambre que impiden a los peatones cruzar f§.c¡¡i;~¡-



te por cualquier punto. Situaci6n que ha venido a favorecer al tianguis~ 

Las obras del Centro flist6rico y la construcci6n del Palacio Legislativo, dieron como r~ 
sultado el cierre de varias calles al trfulsito vehicular y la recuperaci6n de algunas plazas. 

Si bien, ahora, estos cambios aunados a los ya mencionados en materia de transporte, han 

permit.i.do en algunos casos reforzar un eje peatonal como es el caso de Corregidora, se ha podido const~ 

tar que afectaron sensiblemente la actividad económica de las manzanas directamente afectadas por las -

obras. 

obras de Rernodelaci6n urbana. 

La declaratoria oficial del Centro Histórico en 1980, formaliza una serie de trabajos de 

planeaci6n y acciones directas que se venían desarrollando. Involucran directa o indirectamente a la -

zona de La Merced las siguientes acciones: 

- Proyecto Centro Hist6rico, 

- Proyecto Templo Mayor, 
- Restauraci6n de edificios, 

- Remodelaci6n de plazas, 
- Peatona1izaci6n de calles, 

- Remodelaci6n de fachadas, 
- Construcción de edificios püblicos. 

La recuperaci6n de monumentos y espacios que hab~an sido sometidos al deterioro del ti~ 

po y de usos no siempre compatibles con sus características, tuvo repercusiones inmediatas sobre ia po
blaci6n residente, pese a 1~s declaraciones en sentido inverso. 

iliiil 
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Es cierto que no puede atribuirse dnicamente a las o~ras de rcmodelaci6n el desalojo de

la pob1aci0n, otros aspectos como el crecimiento de las activid~des econ6micas dominantes juegan un pa
pel. importante .. 

En relaci6n a los efectos de las obras del Centro Hist6ríco sobre la actividad econ6mi -

ca, puede decirse que éstas afectaron directamente al canercio especializado~ ya que ~ste sufrí6 el pr~ 

ceso de construcci6n y con ello la disminución sustancial del paso de peatones ~rente ~ los lugares de

exhibici6n de sus productos. El problema 1leq6 a ser tan grave, que algunos comer=ios tuv~eron que em~ 
grar .. 

La construcci6n del Palacio Legislativo en terrenos de la vieja estaci6n de San Lázaro,
incorpor6 importantes elementos de cambio a la zona. Próx.iJuo a dich.:l construcci6n hay una reserva te -

rritorial destinada a la construcci6n de 1os edificios de la Secretaría de Programaci6n y Presupu~sto y 

al.gunos edificios abandonados e inconclusos para estacionamientos. 

1.3.4. El Comportamiento de las activida
des econ6mica~ dominantes~ 

-E1 comercio primario: traslado de las bodegas a la Central de Abastos. 

Durante un año, el traslado de las bodegas fue parcial, por diversas razones (amparos, -

supuesta venta de productos al menudeo, incapacidad econ6mica para·pagar las bodegas en la Central, - -

etc)., un namero considerable de bodegas permanecieron abiertas. Finalinenb! el 3 de agosto de 1983, -

fueron clausuradas, quedando abiertas s61o las "amparadas". 

El vac!o dejado por la actividad del abasto es verdaderamente dif!cil de llenar, ;~¡;~a-
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ju1io de 1983 hab1a 108 edificios cerrados- (1}, por la eno"Cine cant~dad de edificios que habría que d~ 
mo1er, remodelar o restaurar, para poderlos ocupar. 

Los mismos datos estad!sticos con los que se cuenta, permiten conclusiones globales; en-

1976 hab~a 1 232 bodegas y en 1978, 1 813, pero por las observaciones de ~ampo realizadas, se pudo con

clu~r que e1 crecimiento deha actividad primaria en los dltimos años 11ev6 a la saturaci6n casi total -

de la parte más antigua de La Merced, en comparación con la parte nueva en donde la expansión de la ac
tividad atln ten~a~spacio para crecer. 

-El comercio especializado. 

La actividad comercial especializada, ten~a un crecimiento cons~dcr~ble has~a 1Q79-80, -

en que parece haber~ufrido un retroceso en aigur.as partes de la zona, debido a los factores ya citados: 
e1 transporte, la vialidad y las obras de remodelaci6n. 

El comercio especializado, sufrió modificaciones significativas en sus tendencias de ex

pansi6n y consolidaci6n. Particularmente, se vieron afectados los comercios localizados en las ca1les

remozadas o en sus proximidades; también, la crisis ha tenido sus repercusiones sobre algunos giros en
especial, por ejemplo las ferreterías. 

En otras partes, las actividades se han incrementado aprovechando el vacío dejado por el 
abasto, sin embargo, esto Gnicamente se manifiesta por ahora sobre Anillo de Circunvalaci6n y San Pablo. 

El avance ha sido menor en las calles que fueron el espacio exclusivo del abasto , en el sector antiguo

de La Merced. 

(1) Trabajo de campo realizado por CENVI entre junio-julio-1983. • •••• 
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PAISES lMPERIA1..lSTAS EN 

CRISIS ECONOMICA 

PAISES DEPENDIENTES EN 

CRISIS ECONOMICA 

MAPA 1977 
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NOU: 

1.- AUN CUANDO LA U.R.S.S. UANIFlESTA UN INCREMENTO, 

SU PRODUCCION L.A UTILIZA PARA INCREMENTAR SUS 

RESERVAS SIN METERLA AL. MERCADO. 

Z.- EL INCREMENTO DE PflOOUCCION PETROLERA EN PAISES 

IMPERIALISTAS lE.E.U.U. E U.IGLATERRA J COLOCAN A 

UNA COYONTURA FAVORABLE. 

OCUPABA EL 
XVI LUGAR EN PROOUCC10N DE 

CRUDO (63 380 SARRll .. ES-DIA) 

· .~·.·: ::·:.: :: ·. :."· .-·:-,._. .. _.DE N~E~::SR~~=R~~S~~~B:l~~p:~ 
: · .: : : • .. ~EL PR\MER LUGAR CON UNA EXPLOTACION 

~_;,....-..;_.··_·;o.~-"''<:: .. -::'.) ·.·DE 7Z 800 BARRILE'S-OIA Y t.rt tilOI AL.C;.J.:Z.:.. 

U LOS DOS MILLONES TREClENTOS MIL BARRU .. ES 

J> POR OIA 

¿} 
~ PAISES EN LOS QUE SE MANtFlESTA UN 

l:;;===:J DECREMENTO EN LA PRODUCCION Df: 

PETROLEO 
PAISES QUE MANIFIESTAN UN INCREMENTO 

EN LA PRODUCCION DE PETROLEO 

MAPA 1979. 
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ZONAS DE ESTIMULOS INF'EREHCIALES 

?ARA LA CONCENTRACION 

DEI- PAIS 

INDUSTRIAL 

EXC 1 srON DE IMPUESTOS DEL 50% 

DESARROLLO URBANO INOUS"fRl:..L 

EXCEPCION DE IMPUESTOS DE1.. 
DESARROLLO URBANO SATURADO 

SIN EY.CI SJOH DE 11#.PU'ESTOS. 



N 

~ 

111 

EN 1976 LAS RESERVAS PROBADAS ERAN DE 

6 MIL 338 Ma..LONES DE BARRILES. HOY {1979) 

LAS RESERVAS SON DE 72 MIL eoo MILLONES 

CE BARRILES, LA RELACION AESERVA-PROOUC

CION ES DE 55 AÑOS, EN 197G ERA DE 19 AÑOS. 

LAS RESERVAS PROBABLES SON CE 90 MIL • 

MIL MILLONES DE BARRlLES, 

LUGARES EN QUE SE UBICAN LAS RESERVAS 

DE PETROLEO REClEN DESCUBIERTAS EN 

MEXICO 

MAPA 1979 
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PLAN NACIONAL DE OESARROl..LO URBANO 

REFOR~A ADMINISTRATIVA 1979 
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ZONAS PRIORITARIAS PARA EL DESARROLLO URBANO 

Y FOMENTAR LOS POU)S DE DESARROLLO 

ZONAS CE REGULAClON Y OROENAMIENro 
PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL. 



S.S. CICLO ECONOMICO 1982-1984 (INTERPRETACION 

DEL NACIONALISMO REITOLUCIONARIOl . 

5.S.1. La renovaci6n urbana. 
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El proceso de desarrollo hist6rico de la Ciudad de Mfucico, ha ido absorbiendo y tragan

do con sus fauces de acero y concreto, l.os viejos barrios autoconstruídos que ha~e apenas algunos años

oc::upaban lugares perif~ricos de poca importancia estructural y comercial, hasta deji=trlos en magn!ficas
situaciones en relaci6n con el área dominante 

Tanto el trabajo mismo del autoconstructor, corno el de las masas urbanas en qeneral, han 

convertido estas Colonias, hasta entonces olvidadas por todo~, en suelo urb~no ~?ct~c~ble pnr les vora
ces capitalistas, ir.mobiliarias y constructoras. Surgen entonces las justificaciones ideol6gicas divu~ 

gadas por todos los medios de comunicaci6n de masas de la existencia de los "cinturones de miseria que

asfi.xian al centro", "l.os c~nceres del centro", etc., y la necesidad de "renovar l.a ciudad y embellece~ 

l.a", "modernizarla", "resolver los problemas de circul.aci6n , y mil falacias encubridoras más junto con 

las vecindades o inquilinatos centrales, estas antiguas colonias autoconstruídas, se convierten en el -
blanco de reconquista del. capital inmobil.iario y de "erradicaci6n 11 o 11 renovaci6n urbana", por parte del 

Estado, que en el actual régimen de renovaci6n moral o renovaci6n urbana adquiere dos expresiones que -

parecen distintas, pero forman parte de una sola. 

A. LO que ocurre con el Centro Hist6rico. 

a.La transformación que sufre la Ciudad a través de las llamadas 
"redes ortogonales" y v~as de acceso rápido. 

En el primero de los casos ~entro histórico-, se produce el proceso de "reconquista"
UUt 
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o redefinici6n de nuestros propios valores, heredados de la ~ultura prehispánica, implementada por cíe~ 

tos sectores de propietarios, sectores de financieros, pero principalmente por el Estado, como resulta

do de ello, se ccmienzan a transformar las características especiales de las edificaciones, con cierto

respeto a los valores~t~ticos de la arquitectura de la zona. Estas a~ecuaciones obviamente termina -
r1an por desalojar a los habitantes y pequeños negocios, dadas las presio~es económicas que se ejercen
cano resultado de los requerimientos del capital de mejorar los niveles y co~diciones de apropiaci6n de 

las rentas, estos sectores de inquilinos de bajos ingresos, se verán forzados a aceptar las dos tínicas

alternativas de solución a su problema del espacio. 

10. Quedarse en el centro, hacinfuldose en casas deterioradas y 

pagando entre muchos las rentas iIUTiobiliarias. 

2o. Salir a la perifería a buscar soluciones de vivienda más -

barata, pero asumiendo la correspondiente desventaja de l~ 

calizaci6n e insatisfacción, la mayoría de las veces ine -
xístencia de dotaci6n de infraestructura y equipamiento u;: 
bano. 

Este proceso de "reconquista de nuestros valores", iniciada a principios de la década -

de los SO§, comienza a consolidarse en un área de primer 6rden, denominada "Area del Centro Histórico", 

ocupada casi exc1usivamente por oficinas, almacenes, bancos y servicios de comercio (1). 

En el segundo caso, las "Redes Ortogonalesº, se desarrolla la transformación de la Ciu

dad en General, en beneficio del propio capital; es así como los dos casos, poseen un fin determinado Y 
definido "la renovación urbana", fin que manifiesta algunas expresiones comunes y constantes taies como: 

A. Ha existido una simultaneidad y complernentariedad en 
tttti 



ambos casos. 

B. Se ha dado la presencia de los mismos agentes gene
radores y beneficiados de 1as rentas, capita1istas-

1igados a las finanzas bancarias, comerciales, inm!!_ 
biliarias y productivas encubiertas bajo un disfraz 

del Estado .. 

c. Ambos casos han estado condicionados por un proceso 
segregacionista .. 

D. Se ha producido una acci6n de politicas, de obras -
altamente estructuradas por los intereses de los -

agentes municipales. 

E. Se ha dado un proceso de e1evaci6n diferencial (es

peculativa), de los precios de la tierra. En el e~ 
so del Centro Hist6rico, por su connotaci6n hist6r!_ 
co (ideológica), y por la escasa disponibilidad de

terrenos e inmuebles factibles de habitar para nue
vos usos, dada la reglamentación de protecci6n es

pacia1 existente. 

115 

En e1 caso de 1as redes ortogonales, por razones de prestigio y la posibilidad de ejer -

cer presiones sobre el suelo y realizar conversiones de uso espacial. 

UUIU 
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5.~.2. Un intento de interpretaci6n. 

Hasta aqu! hemos planteado de un modo general. la~ ~presiones que hemos observado en la
conformaci6n y reordenaci6n de la Ciudad y de "nuestras propias ra!ces", trataremos de explicar tales -
fen6menos. 

Durante el periodo al cual hemos hecho referencia, el Distrito Federal ha debido desarr~ 
11arse dentro de un contexto nacional de "austeridad 11 producto de la crisis mundial del capitalismo, lo 

cual d:i orí.gen a nuevas formas de articulaci6n del pa!s a l.a cadena del. capitalismo m11ndial y 16gicame!!_ 

te, a una definíci6n de la propia sociedad nacional en su conjunto. 

Esta época de "austeridad" deriv6 de un fen6meno de concentraci6n territorial. de las in

versiones privadas y pdblicas (productivas e improductivas), fundamentalmente en el. Distrito Federal y
el basarse la economía nacional fundamentalmente en la captaci6n de los excedentes generados por la ac

tividad petrolera, boicoteando por otra parte, las esferas de la economía mundial. 

En el caso del Distrito Federal, por tratarse de la capital de la Repdblica y punto de -
concentraci6n de la administraci6n y servicios püblicos ry del poder que ello genera- las inversiones 

provenientes de los capitales pdblicos y privados y/o otros tradicionales (el agrario por ejemplo), ha

sido austera. 

Estas inversiones en el caso del Estado, han sido dirigidas principalmente hacia el aco~ 
dicionamiento general de la unidad en perspectiva de optimizar las condiciones para la reprod.ucci6n del 

capital., en el caso del capital privado, las inversiones han tenido un doble sentido, mayoritariamente
dirigidas al sector comercial e inmobiliario y alternativamente al área de producción. Cano resultado
de ésto, en el Distrito Federal se ha observado una estrepitosa ca~da en el desarrollo de las construc

ciones que ha sido producto de algunos factores tales como: tittt 



lo. La no disponibilidad en el mercado de 

recursos financieros. 

20. La inexistencia de una demanda salve~ 
te para la producción espacial. 

11? 

Tomando en cuenta tales apreciaciones de la situación en la que ocurren los cambios, er.

las organizaciones de la estructura de la Ciudad, entendemos que _su explicaci6n r~dicaría en el análi -

s~s de las relaciones que se establecen entre los diferentes capitales privados (a6.n cuando su relaci6n 

sea casual), y en la perspectiva de interconexi6n con la polrtica urbana, considerando ~demás, los niv~ 
les de conflicto y lucha de clases y las obvias presiones internas que se desarrollan en la Ciudad. 

Es decir, l.a expansión espacial tanto del Area Metropolitana del Distrito Peder al, como

del Area concentrada, no motivada por la presi6n demográfica como lo asumen las autoridades y algunos -

te6ricos. 

3o. Los capitales privados han modificado y utilizado la Ciudad en funci6n 
de su exclusivo interés, sin medir el costo social que significa la ~ 
tensi6n cada vez mayor del área urbana. La 16gica de estos capitales, 
se inscribe entonces en la bdsqueda de beneficios a cualquier costo. 

Por otra parte, las opciones de estos capitales, por la bdsqueda de los beneficios, -

ha sido ~nscrita en la sobreexplotaci6n de la fuerza de trabajo en las plantas industriales Y en v~as -
de la aprobaci6n de las rentas territoriales, para articular éstas y otras formas de acumulación en el

~bito de la Ciudad y~odíficar el espacio y sus relaciones, el no realizado a través de la pol!tica ur

bana, que se implementa desde el Municipio y demás dependencias del Estado. 
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6.1. ANTECEDENTES. 

"La mitad del siglo XIX, aporta los primeros cambios a la Ciudad de México". Después de 

un per~odo dif~cil (la ocupaci6n norteamericana de 1847), los liberales en el poder proceden a la naci~ 

nalizaciOn de los bienes del clero católico en 1859, la venta de los terrenos y edificios urbanos que -
peseta la Ciudad dá or~gen a los cambios en la sociedad urbana: las clases altas dejan el viejo centrq 

mientras que los terrenos recien adquiridos y los viejos palacios que amenazan con derrumbarqe sirven -
para el alojamiento popular. 

La Ciudad de México crece más rápicamente, a una medida que la República restaurada por
Juárez, después consolidada en una dictadura positivista por Porfirio D~az (1876-1911), desarrolla una

politica econ6m~ca de poblaci6n del territorio nacional, de grandes trabajos de cornunicaaiones y desen

vo1vimiento capitalista. Las v1as de ferrocarril unen la capital con Veracruz, y después a través del
centro y norte del país, con los diversos puntos de la frontera norteamericana. El mercado de la cap~ 

tal misma, pero también de la provincia mexicana, permite un primer crecimiento industrial que benefi -

cia a 1a Ciudad. 

El periodo revolucionario es desfavorable a la industria cuya capacidad de trabajo dism~ 

nuye. A partir del restablecimiento econ6mico de los años 1920-1930, se desencadena esta actividad ya

que se cuenta con ventajas t~cnicas y financieras, además de una seguridad que no se restablece sino -
más tarde en algunos sectores de la provincia. Aquí vienen a refugiarse los capitales privados sa1va -

dos por los propietarios terratenientes afectados por la refonna agraria. Esto se traduce en una expa~ 

si6n urbana promovida por los miembros de la clase medía y la burguesía que demandan habitaci6nt~=i~: -



de los rnigrantes rurales, surgiendo as! las ~colonias" de mansiones lujosas. 

El abastecimiento de alimentos de la creciente Ciudad, se localiza en un sitio que trad~ 
cional.mente, se ha dedicado al comercio (al este del Zócalo y i::rue analizamos con anterioridad), lugar -
llamado Mercado de La Merced. 

El Barrio de La Merced y_ las ~onas adyacentes, fueron el lugar de recepci6n de migran -
tes que ahi. junto con los productos alimenticios·, e~corltraba_n- -empleo Y vivienda ba-cata. El transporte

motorizado sustituye el acuStico, y el de ferrocarril dando impulso al comercio de la zona ya que ésto
proporcionaba autonomi.a en el movimiento de carga y pasaje. 

En La Merced, ésto se manifiesta en un cambio de uso dc1 espacio evidenciándose por la -

especialización de productos agrícolas por calles. Se forman as:!rnismo sistemas de control monop6licos
en la distribuci6n y comercializaci6n de productos agr~colas, se consolida la l:ase económica de la zona 

con la llegada de inmigrantes extranjeros que incrementaron el comercio e inician la producción de ro -
pa. 

La década de los SOS, es señalada cerno 1a de mayor auge en la zona; se construye la Ave
nida Anillo de Circunvalación y se ensancha San Pablo. Los edificios construídos en esta época, se de~ 

tacan en algunos casos por su buena calidad de construcci6n y se construyen también edificios exclusiv~ 
mente para bodegas; se cambia el mercado a una nueva edificación con un nuevo sistema de mercados, Nave 
Mayor, Nave Menor, flores, artesanías, dulces, juguetes, herbolaria y anímales; aumenta el número de ~ 
degas de productos perecederos y se consolida el comercio paralelo (ropa, mercer~as, boneterías, ferre

ter~as, cristalerías, etc.}. 

En l.a d€icada de los 70~, La Merced contínuaba siendo el principal mercado de productos -
UHI 
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perecederos del pa~s. Las actividades ccmerciales especializ~das y particularmente la industria del ve~ 

tido, tienen tambi~n un crecimiento significativo. La concent~aci6n del comercio en la industria infl~ 

yen en la localizaci6n de un conjunto de servicios en su derredor. 

El desalojo de productos perecederos de La Merced, ha originado una serie de impactos en 

cadena que atañen a casi todas las actividades econ6micas porque bajó el flujo de la clientela que se -

gG.n estimaciones de CODEUR (1976), era de un rnill6n de personas al día porque ex~st!an en el Barrio un

gran nOmero de actividades artesanales y de prestaci6n de servicios cuya clientela ~ependfa del comer -

cío de abastos, ya que llegaba ah! para surtir sus negocios. 

La importancia de las actividades econ6micas de una zona como La Merced, no recide dnic~ 

mente en sustentar la~structura económica de la misma; tales activid~des forman parte de su patrimonio

hist6rico a la par que sus monumentos. 

su influencia ha sido coyuntural a su desarr?1lo· a· través del tiempo con especial inci -

dencia de las actividades comerciales (de abasto), industrias (talleres y textiles). 

La Merced, fue hasta un pasado reciente un punto _de intercambio entre diferentes medios

de transporte, convirtiéndose debido a tal circunstancia en un importante foco de atracción comercial.

Al darse en esta convergencia y rnercancras, la evo1uci6n histórica de su sistema comercial fue inminen

te. Las actividades económicas de mayor desarrollo, fueron asimismo el comercio de abasto y los talle

res y comercio de industria textil. 

Actividades daninantes. 

En ésta se engloba el comercio primario de abasto, la producción y comercializaci~~i~:; 



productos de la industria textil rama de la confecci6n del 'J'""?St.ido y la comercial.izaci6n especializada

de productos de la industria del papel, del cuero, de la const-::ucci6n, {productos elaborados y herra -
mientas). 

a). Comercio primario (de ab~sto): Esta actividad llegó a representar el 50% de los loe~ 
les que alojaban alguna actividad econ6mica en la zona. El ndmero de bodegas en su estado para 1978 -

era de 1 813, su incremento y crecimiento espacial durante los dltimos años, lleq6 a la saturaci6n casi 
total del espacio construido en la parte m~s antigua ocupando un lugar de 67 manzanas. 

b). Industria textil: Los talleres textiles de la zona, enfocan primordialmente a la co~ 
fecci6n de telas de vestir, representa la actividad econ6rnica más dinámica de la zona, tanto en nfu:lero 

como en aparente movílidad. Este ti.po de activi.d~C.cs funcionan como pequeños y meeianos tal.leres con -

raz6n social distinta, dispersión provocada a fin de evitar J?robl.emas de control. fiscal. ~- obrero p~tro
nal.. 

Para 1976, se estimaba en un total de 324 establ.ecimientos, habiendo sido detectada una

disminuci6n del.15.7% para fechas recientes. Los establecimientos industrial.es afectaC.os por los Ca"T'. 

bios operados en la zona y por la crisis econ6mica por l.a que atraviesa el país, se han reubicado en -

otras zonas menos conflictivas o bien, han cerrado sus puertas. 

'· e). comercio especial.izado: Actividad estrechamente vinculada con los talleres de produs 

ci6n. En conjunto ambas actividades llegaron a representar casi el 25% del total. de las actividades -
econ6micas de la zona. El comercio generado en este caso, se dedica a la venta de productos semielabo

rados como hilos, telas o el.aborados como ropa y boneter~as. 

Otras actividades surgen al comerciar la producción de las industrias Ocl papel Y#~~~:i-
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xos¡ la del cuero y pieles; la de los plásticos y de la ccnstrucci6n. F.ste t~po de comercio fue ini -

cial.m.ente dependiente de las actividad.es dominantes antes menci'?nai'as, hasta loqrar su autonomía medie:!:_ 
te la captaci6n y soporte de su propia clientela. 

El ccmercio especializado detectó ur. incremento considerable hasta 1979, sustentada con
las facilidades de transporte con que contaba la zona de los cambios de su ~structura vial, surgidos -

con la creaci6n de ejes viales y obras de remodeiaci6n urbana. Incrementos si~nificativos se registran 

sobre los ejes de flujo peatonal, importante como lo son San Pablo, y Anillo de Circunvalaci6n. Este -

tipo de actividades se manifiesta de manera significativa sobre las calles de Guatem."'.la, Soledad y Ce -
rregidora, Correo Mayor, Academia y Jesús María. 

Numéricamente para 1976, los establecimientos de este t~po ascenderían a 742, siendo un-
32% el incremento registrado para 1978. 

No obstante, la cautela antepuesta a cualquier in~1ersi6n en la zona, durante el Gltirno -

año se han abierto nuevos comercios de especialidades sobre las calles de Venustiano Carranza, Repdbl~
ca de Uruguay, RepGblica del Salvador, Las Cruces y Mesones, aproVechando el vacío dejado por el merca

do de abastos. Los giros más comunes corre!:iponden a tiendas de telas, papeler!.as, mercer!as, cristale
r!.as, vajillas y utensilios de cocina, marcando el inter~s de 1os comerciantes hacia este tipo de esta

blecimiento. 

La zona comprendida entre las cal1es de san·PablO y Repablica de Uruguay por un lado, y
de Jesús Mar1a por el otro, continGan con una casi nulidad' de actividades comerciales obedeciendo ésto

en gran medida al compaz de~spera de los propie~·a.rios ·_ae· inrnue~l"es que esT;>eculan sobre 1.os planes Y po

l~ticas del estado respecto a la zona. 

d). Actividades dependientes: Como tales se· concibe a las actividades cuya exisiJf~iª y-



consolidación dependen de las actividades dcminantes. 

6.1.1. Actividades econ6micas generales. 

CONSUMO: 

Ropa en General. 

Salchichonerí.a. 

Telas. 

Tiendas de descuento 

Autose-rvicio. 

Tlapaler!as. 
Vidrio, lunas y cristales. 

Distribuidoras de medicinas. 
Distribuidoras de materiales de construcci6n. 
Distribuidoras de materias primas plásticas. 

Ropa para niños. 

Ropa para caballeros. 

Ropa para damas .. 
Autom6viles y camiones nuevos. 

Librerías detallistas. 

Muebles para el hogar. 

Aviones y refacciones. 

Proveedores de la industria farmacéutica. 

Dis~ribuidores de canbustible y diesel. 

Papelerías detallistas. 

RENTA"IILIDAD 

ALTA: 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

CJ1EDIA: 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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CONSUMO 

Pol.ler!.as. 
Carnicer!tas. 
Tal.abarter1as .. 

Abarrotes-detall~stas. 

Vari.os. 

Abarrotes-mayoristas. 
Al.fombras y tapetes. 

Alimentos y bebidas para importadores. 

Al.macenes de departamentos. 

Al.ta costura. 

Joyer1.as. 

Antiguedades y objetos de arte. 
Curiosidades y artesan!as. 

Art!.culos dentales. 
Ar,t!.cul.os deportivos. 

Art!culos e instrumentos para ingenier!a, 
dibujo y arte. 

Art!.culos para relojes y joyeros. 

Art!.culos y servicios fotográficos. 
Aud!tfonos y art!.culos para sordera. 

Autos y camiones usados. 
B~scul.as y aparatos para pesar y medir. 

Motocicl.etas, bicicletas yrefacciones. 

Calzado proveedores. 

RENTABILIDAD 

ALTA: 

X 

X 

X 
~x 

X 

X 

X 

X 

X 

MEDIA>: 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

BAJA: 

ti U ti 



CONSUMO: 

Alquiler de equipo de sonido. 

casimires. 
DUlces, cigarros, cerillos-mayoristas. 
Dulces, cigarros, cerillos-detallistas. 

Expendio de huevo. 
Colchones, colchonetas, varios. 
Comerciantes en art~culos religiosos. 
Plagas control. 

Fonogramas y discos. 
Distribuidor de aceites y lubricantes. 

Distribuidor de productos agropecuarios. 

E1ectr6nica. 

Oficinas-equipos y accesorios y muebles. 

Equipo contra incendio. 
EqUipo mlidico • 

Estacionamientos. 

Ferreterías. 
Florer!.as .. 

Legum!xes y frutas. 

Distribuidores de gas licuado. 
Instrumental cient~fico y material de laboratorio. 

Instrumentos musicales. 

Juguetes. 
Libros-mayoristas. 
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R E N T A B I L I D A D 

ALTA: MEDIA: BAJA: 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
iiHU 



C-0 N SUMO : 

L1nea b1anca y aparatos eléctricos. 
Lí,no1ewns .. 

Maquinaria .. 
Material y equipo eléctrico. 

Mercer~as .. 
Productos de cerámicay muebles para baño. 

Opticas. 

Papel tap~z, plásticos, tela. 
Distribuidora de papel. 

Perfumerías y articules para tocador. 

Pescader1as. 
Detallistas de carb6n y petr6leo di~fano. 

Gasoliner:tas. 
Lacas, barnices y pinturas. 
Plantas y animales domésticos. 

Proveedora de art1culos industriales. 

Refacciones y accesorios para autom6viles. 

Regalos y varios. 

Restauran tes. 
Fondas. 
Jugueri.as. 
Cabaret. 
Bares. 

Centros Nocturnos. 

R EN 

ALTA: 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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T A B I L I DA D : 

MEDIA: BAJA: 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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C O N S U M O : 

Cant:Lnas .. 
sa1ones de fiesta. 
Clubes recreativos. 
Laboratorios de an~lisis cl~nicos. 
Agencias de viajes. 
Empresas de servicios y consultas administra"tívas 
y contabil.idad. 

servicios aduanales. 

Instituciones educativas. 

Mantenimiento y limpieza. 

Cl1nicas y servicios veterinarios. 

Diversiones en general. 
Oficinas de publicidad. 
Arrendadoras de autos. 

Si.llares y boliches. 

Boticas, farmacias y droguer~as. 

Funerarias. 
Hospitales, sanatorios, cl~nicas. 

consultorios m~dicos. 
Hoteles. 

Comisionistas. 
Consorcios de exportadores. 

R E 

ALTA 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

12? 

N T A B I L I D A D : 

MEDIA: BAJA: 

" 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

HHH 



CONSUMO: 

Expendio de billetes de loteria. 

Instituciones de crédito. 

Corredores de valores. 

Administración y agentes inmobiliarios:>:- , 

~=~~esentantes de casas nacionales o=y-'ex~-~~~je..:.. 

Tall.eres de con:iecci6n de prendas de ,vestir,,. 
Curtidur1as. 

Talleres artesanales. 

Irunobiliarias. 

R:':NTABILIDAD 

ALTA: 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

t~EDIA: 

X 

X 
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BAJA: 

Dentro de ~stas, se incluyen las actividades que se derivan del funcionamiento interno -

de las actividades dominantes {bancos y servicioz profesionales}, y los que surgen de la necesidad de -

consumo de la poblaci6n empleada y de clientela. Antes del desplazamiento de las bodegas, el total de

los establecimientos ocupados por las actividades dependientes de la poblaci6n empleada y la clientela, 

alcanzaban un 15% del total de establecimientos comerciales y de servicios de la zona, mientras que la

poblaci6n residente se sustentaba con menos del 10% de la totalidad de los locales. 

e). comercio ambulante: Actividad econ6mica dependiente desarrollada, en un total de --

415 puestos ub~cados en calles, banquetas, plazas y jardines. Este tipo de actividades incluyen tian -

gu~s, comercio y servicios ambulantes. 

El tipo de artículos trabajados por el ccrnercio ambulante, permite categorizarlos como -
HUH 
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comercio en arti.culos perecederos, no perecederos y ¿e "fayu-:a", El mayor nCimero de comerciantes nego

c!a art!culos perecederos (1 295), sin ser pocos los que trabaian la fayuca. 

6.2. LA RENTA DEL SUELO URBANO: 

La segunda parte del. Tomo tres del "Capital.." Marx .ha consagrado varios párrafos importa~ 

tes a los problemas de la renta del suelo. 

Lo esencialde su análisis en esta materia, tiene como ·objeto 1os terrenos agrícolas~ no

menciona los terrenos para construcci6n sino en algunas reflexiones complementarias que figuran en el -
Capí.tulo XLVI. Sin embargo, en el espíritu de Mar.A, !os rnccani.smos q1.ie había estudiado a prop6sito de

los terrenos agrícolas, podrían ser aplicados en general a los terrenos urbanos. Por ejemplo, verernos
luego el papel fundamental que desempeña en la agricultura la renta de1 suelo y particularmente una ~e
sus formas, la renta diferencial. Y por otra parte, Marx declara, en 1as p~ginas que consagra a los t!:_ 

rrenos urbanos: "en todas partes donde existe la renta, la renta diferencial obedece a las mismas le -

yes que la renta diferencial agrícola". 

ona doble tarea se impone con toda evidencia a los Marxistas: 

Continuar el trabajo, apenas esbozado por Marx, que cons~ste e~ aportar las adaptaciones 

o correctivos necesarios para el estudio comparativo de los terrenos para construcción Y los terrenos -
agr~colas: encontrar la transformaci6n que el capitalismo contemporáneo ha podido introducir como ele -

mentes y fen6rnenos nuevos. 

Para lograrlo es indispensable conocer de antemano los mecanismos y procesos ª::~~ii#s -
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por Marx, o al menos recordar sus elementos princioales y el marco que lo rodea. 

En l.a agricultura la renta del suelo se encuentra en el centro de todos los probl~~as 11!_ 
portantes: relaciones sociales, de producci6n y organización del mercad-:>. Es entonces nat:ural que Marx, 

haya consagrado a ella sus análisis. 

La renta del suelo tiene su historia. Su forma actual se desprende de un largo camino -
(cap1:tulo XLVII), que conduce: 

De la renta del trabajo, donde el cultivador trabaja una parte de la seman~ soCre un te
rreno y con unos instrumentos que l.e pertenecen y dedica e.l. resto de la semana a trabajar, si.empre con

sus instrumentos de trabajo, en c.n terreno que pertene~e_al _terr~teniente (señor reutlal.), baje !.:. =c~a 

de "corvée", es decir, gr a tui ta.'11ente. "La renta é'~ -ia-:-fO~a-~-ba}o'--'.~-~ -cual.. se expresa entonces el. plus -

trabajo no pagado". 

La renta en productos, donde e1 pl.us-tra."J;i~jo re.3.i:izado se- transforma en entrega de pro -

duetos. En ese caso, ya no existe diferencia entre tx;.a~j;;J·que el.·cUl.tivador ejecuta para si: mismo, y-

e1 que ejecuta para el. terrateniente. - · · .";:·:· · ;:·, 

?':.~<"-· :. _·. 
En cuanto al~errateniente, él. ya no recibe!'el.·.:trab{l.jo mismo, sino e1 producto de este -

trabajo sin embargo, estas modificaciones no var~an i'a :~s~~C-,{~·-.d~ ·'ia renta • 
. :·>-~.~:>~-' .::_ >: ' 

Luego, ia renta en número, donde e1 c·ul.~ivadri:r no entrega al. terrateniente el. producto -

mismo, sino el.~recio de ese producto. 

El. paso de la renta en producto~ l.a-renta en dinero, ha sido acompañado de modificacio-

nes profundas que conviene examinar. 
#UU 
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La renta en di.nero supone que existe ur. merca-".o de productos y un "precio de corriente -

de l.os productos en el mercado 11
; supone pues "un desarrollo ya mtíf:: considerable del comercio, de la in

dustria urbana, de la producciOn general de las mercancías y por consiguiente, de la circulación monet~ 
ria". 

La renta en dinero modifica las relaciones entre el terrateniente y el cultivador, las -
cuales se convierten en relaciones contractuales "basadas sobre las reglas fijas de la ley positiva, de 

puras rel.aciones de dinero". Favorece, por consiguiente, la intervenci6n del modo Ce expl.otaci6n capi

ta1ista en el. campo y en la agricul.tura, transformando el producto agrícol.a en mercanc1R y la agricult~ 

ra en medio de apropiarse de la plusval.!a. El cultivador por su parte, se convierte en ca~italista que 
dispone de medios financieros asi como de trabajadores aqr!colas de l.os cuales saca la plusval!a. El -

terrateniente ya no tiene relaciones directas, sino con el cultivador capitüli.sta y esas relaciones no

son sino relaciones de dinero y de contrato. En esas condiciones, la renta pierde su forma anterior c~ 

mo expresi6n del plus-trabajo no pagado: se vuelve una parte de ganancia que, gracias al capital, el -

arrendatario capitalista ha podido sacar de la explotaci6n de los trabajadores agr~colas. 

Marx anota (capf.tulo XXXVII) , que "uno de l.os grandes resultados del régimen capitalista 

de producci6n consiste precisamente en convertir 1a agricultura con un procedímiento puramente imp!rico 

en desl.igar completamente a la propiedad territorial de las rel.aciones de señorío y servidumbre, mien -
tras que, de otra parte, separa totalmente la tierra como condici6n de trabajo de la propiedad territo

rial y del. terrateniente". 

As.1 vemos, como l.os te6ricos actual.es del. "suelo como soporteº, no han traí.do ninguna -

innovaci6n en esta materia. 



Ei esquema de la formaci6n de ia renta es, entonces, el siguiente: 

----rn Terrateniente 

suelo 

·Cap i ta·l fs tá. 
EXP1otB.nte 

de 
t~~ba.j o 

suelO 

~ªl.~r-io~ Trabajador 

agiicola 

Fuerza· de 
tr-iibaj o. 

Ganancia 

Ganancia Extraordinaria. 

UUUi 



6.2.l. Suelo Urbano. 

La propiedad urbana, dada l.a escasa oferta que existe, _adquieré caracteres monop6licos -

e impone de esta manera, los precios del suelo. Precios que resul.tan de orocesos especulativos y de i~ 

termedíaci6n interminables. Las rentas diferencial.es aparecen por medios complejos interminatles entre 

el.los están los que producen: 

Rentas locacional.es: Aquel.las- que por· la local.izaci6n espéc1ftca--de c:;Üelo, aeterm.inan -

usos del espacio específico, así como bajas inversiones. Es el caso de los -Predi«'.JS: c:omerciales que - -

cuentan con varias vías de acceso que permiten una afluencia fácil., tanto a la"S mercanc!as como a los -

conS1.:!!!'.idor~s, lo que les genera una gran demanda. 
, , 

Rentas por inversiones efectuadas en infi-aeStructura;- como-las -real.i~adas. en urbaniZ:l!ci::._ 

nes y fraccionamientos. 

Rentas por inversiones en equipamiento y servicios tales corno escuelas~ centros recrea

tivos, zonas administrativas, etc. 

Rentas por inversiones específicas en lotes espec~ficos, como los ocupados por altas en

tidades de construcción, o edificios de muy alta calidad. Estas Gltimas se revierten cuando son colec
tivas, en beneficios de ia zona y nuevamente se puede decir, que estas rentas se convierten en brazos -
de otras de carácter locacional. El costo t~pico ser!a el efecto que causa una zona habitacional. o un

rascacielos de oficinas en los terrenos al.edaños, que inmediatamente adquieren un valor comercial por -

la fluencia de püblico a estos lugares. 

Con esto queremos dejar patente que en el sistema capitalista, la apropiación de :~:~~:; 
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susceptibles de convertirse en urbanos, lleva implíci~o el carácter especifico de su vocación, condici~ 

nes de rentas diferenciales, y que las rentas diferenciales ?osi~les tienden a generar usos de suelos -

cambiantes Y diferentes. Por lo tanto, en las di=erentes vocaciones, la más rentable será la que pred~ 

mine .. 

6.2.2. Las edificaciones. 

Los edificios son inversiones que se le añaden al suelo, para acondicionar el espacio y
adecuarlo a los usos que demanda un ~rupo 'social. La construcciOn ~or sí misma, produce u~a renta que, 

su:n.::.¿.:?. a la del s11elo, constituye la renta ·total del inmueble, 

Cuando un edificio no es rentab1é en relaci6~-"ai pr~io que ha alcanzado por factores d!_ 

versos del desarroll.o urbano, se hace necesar~o·- aplicá.r~e nuev~_s:~·inver~iones con el fin de equil.ibrar -

nuevamente su rentabilidad. El. espacio se puede. intens~_fi<::ar .;po1: .medio de subdivisiones, o ampliar con 
adiciones, conservando su usoi o bien·, se le p1.ied~ modificar e~· Uso, o bien, tomar dos, o las tres op -

cienes simul.t~neamente. 

En el. caso de que a pesar de que-l.Os cambios señalados hayan sido aplicados al edificio
y el precio del. terreno siga teniendo un ~ncremento que vuelve a dejar atras la renta de la construc -

ci6n, resulta más rentable remover l.a construcci6n para recuperar un suelo urbano de alta rentabilidad, 

al. cual se l.e pueda añadir un edificio, cuya renta sea compatibl.e con la del terreno. 

6.2.3. La rentabilidad de los monumentos, y zonas 
de monumentos; 

Es el.aro que el. aumento en el precio del suelo platéa de iranediato l.a necesidad de ~~i:T 
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mento en la rentabilidad de la edificación, para hacerla con~ecuente con la del suelo y al mismo tiern -

po, para dar la posibilidad de adquirir un mayor financiamiento, basado en el precio del inmueble en su 

totalidad. En los edificios que son ~onumentos hist6ricos de propiqdad privada, donde la renta del in

mueble es fundamental para recuperar el capital invertido, los propietarios se ven presionados a aumen

tar e intensificar el usufructo del espacio hasta donde la misma estructur~ frsica lo permita. Si a P!::. 

sar de ello, no resultan rentables, se comienzan a hacer modificaciones a la ~structura para acondicio

nar su uso a una mayor rentabilidad. 

Estos dos casos, son factibles mientras el precio del suelo no sobrepase con mucho las -

posibilidades de rentabilidad de la misma estructura física; si ésto llegara a suceder, quedan dos ca

minos para alcanzar la rentabilidad destada: 1. Ccr.:.olcr el edificio para construir otra estructura f~

sica acorde a la renta, o daruna rentabilidad de·manera directa por medio de aspectos simb6licos, pu -

blicitarios, etc. Por ejemplo, el caso de1 Banco Naciona1 de México. 

sólo conociendo la relaci6n dialéctica entre usos del suelo y renta, se podrá comprender 

la mec~ica existente en el mercado irnnobiliario y los planes de desarrollo y entre el mercado irunobi -

iiario y sus conexione; con la~ndustria de la construcci6n y el capital financiero. 

Las zonas de monumentos históricos no quedan excluídas de estos fen6menos, sus mercados

y posibilidades de conservación dependen también,de su ubicaci6n en zonas determinadas por las clases -

sociales que las habitan. 

6. 3, RBNTA DIFERENCIAL I (VALOR CATASTRAL l. 98l.) : 

El análisis sobre el valor catastral sobre el suelo, nos presenta la siguiente situaci6n: 
HIU 
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arroja como valor medio representado ~or el rango núme=o II, que "~ª de J 300 r>esos a 4 300 pesos oor 
m2, el cual se localiza dentro de la ~ona limitada por la .!\veni..:i.a Jl._nillo de Circunvalaci6n {al o~~ente), 
Pino suá.rez (al poniente), "iº hacia los extre.rnos norte sur limitada oor el e.je 1 r.orte y Av. F:::ay Serva?]_ 

do, alcanzando esta zona un 60.4% de la zona total de estudio: toda eqta áre~ está básicamente utiliz~ 

da para las actividades econ6micas dominantes {comercio primario, industr~a textil, comercio especiali

zado); ahora bien, arriba de este valor ~edio, tenemos ~l Oel rango I que va de 5 OOC pesos a 6 000 ~e
sos, que se encuentra contenido en una franja que va del centro de la ciudad hacia el poniente sobre la 

Avenida Reforma, cu2·0 valor es el más al to y en donde se ha generado un movimiento tie. cambios del use -

del suelo, provocado¡;:or las actividades de mayor rentabilidad, que son fundamental.ment~ de carácter co

mercial y de servicio. 

El valor representado por el rango III, que ya de_?· 100 pesos a 2 500 pesos ~or "':?, el. -
cual se localiza dentro de la zona limitada de oeste a este por Ani1lo de Circun..,,ralac:i.6r. y "!crazán, Ce

narte a sur por Alarc6n y Fray Ser•Jando y cuya área representa c~rca del 40% de la zona de estudio, to

da esta ~rea se desarrollan actividades de comercio primario y habitaci6n. 

6.4. RENTA DIFERENCIAL II (PRECIO DEL SUELO 1981). 

E1 an~lisis realizado sobre el valor comercial, nos representa la siquiente situación: -

se contempla como valor medio el presentado por el rango número II, que es el de 6 500 pesos a 8 600 P~ 
sos por m2, el cual lo encontramos fundamentalmente en la zona que representa el 60% de la misma. Esta 
valoraci6n del suelo se debe a mdltiples factores entre los que destaca, su 1oca1izaci6n espec!fica del 
suelo e inversiones en la infraestructura y equipamiento, por debajo de este valor está e1 representado 
por el rango III, que es el de 4 200 pesos a 5 000 pesos por m2, y que agrupa aproximadamente el 40% -

del total de la zona y cuya valorizaci6n será en este caso por su localizaci6n espec1fica que pe~!i:t-~ 
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una afluencia fScil tanto a las mercancías como a los consuniCores, lo que les genera una gran demanda. 

Ahora bien, por arriba de estos va!ores, estjn las representados ~or el rango I, que va 
de 10 000 pesos a 12 000 pesos por m2, y que se encuentran contenidos en una fr~nja que va del centro -
de ia Ciudad hacia el poniente, y que está fuera de la zona de escudio. Pero es donde ha sido más evi

dente el cambio en el uso del suelo movimiento que ha sufrido la zona comer~ial que originalmente se e~ 

centraba en el centro de la Ciudad, hacia la Avenida Ju~rez, la Colonia Ju~ez y Cuauhtlfunoc, despu~s h~ 
cia Anzures, Palanca, Bosques de Chapultepec y Bosques de las Lomas. 

6.5. USOS DEL ESPACIO I (ACTUAL O ULTL~O USO DEL ESPA~!O}: 

La gradual transformaci6n funcional de la zona desde sus orígenes, ha alcanzado tA1 can

plicidad, que el número de combinaciones diferentes de los círico usos detectaCos {vivienda 1 comercios,
bodegas, industrias yservícios), es de 19.% la zonificaci6n es un concepto inaplicable a casi toda el -

~rea de la concentraci6n de actividades, se representa básicamente con las de uso comercial y bodegas -
de comercio especializado. La vivienda, la industria, los servicios, el comercio de producto básicos -

se distribuye en toda la zona en uso habitacional. Originalmente la zona de La Merced, era habitacio -
nal a lo largo del tiempo su carácter de área central, ha definido su vocación urbana hacia el uso pú -

blico. 

Actualmente el suelo utilizado por vivienda, constituye el 34% de la superficie total --

ocupada. 

uso COMERCIAL.- Las actividades comerciales, se desarrollan en una superficie de 42.67-
hectáreas (42.59% del total de la superricie ocupada), sin considerar el comercio de productos pereced~ 

ros en procesos de rehabi1itaci6n. 

ilfill 
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SERVICIOS PUBLICOS.- La superficie dedicada al desarrollo de la actividad pdblica en La
Merced, suma un total de 38.97 hectáreas, significando un 3Bt 1el área ocupada. 

INDUSTRIA.- Las actividades productivas de la zona registran ~ndices bajos en cuanto a
superficie ocupada, y e1 área de edificaciones destinadQs a este uso, ~sto corresponde a un 7.46% de la 

superficie de la zona. Su incremento ha sido paulatino, la más rica combinaci6n de usos de1 suelo pu~ 

de ser simplificada con elcaso de La Merced, la vivienda, el comercio, los servicios, la industria se -

mezclan de manera muy variada, es posible detectar 19 diferentes combinaciones de las 674 edificaciones 
con usos mixtos, localizados en la zona. 

6.6. SINTESIS• 

La producci6n de la Industria Textil, ha manifestado un paulatino crecimiento, e incl~ -
so, expansión en la estructura f~sica de la zona de estudio al lado poniente, tal desarrollo significa
que su rentabilidad está por encima de la renta del suelo media en la zona. 

La actividad comercial (comercio primario, ccmercio es~ecializado), se articula y retro~ 

limenta en el desarrollo de otras actividades (finanzas, gobierno, inforrnaci6n, prestación de servicios 
etc.), dependiente de esta confluencia callejera. Todas estas actividades compiten por el acceso a un
espacio central limitado y congestionado. Lo hacen mediante el mercado inmobiliario, en donde los du~ 
ñas del suelo y del espacio constru!do, les cobran rentas de monopolio por el simple hecho de haber po

dido apropiarse de él. Un bodeguero en la Merced, podría llegar a pagar el alquiler de un espacio de -

a1macenamiento hasta 2 100 pesos el m2 (a precios de 1984), para acceder al espacio monopolizado de1 -

mercado mayorista del abasto. 

La 16g~ca de la renta del suelo urbano, lleva a hacer depender la subsistencia a¡
1
¡¡¡¡:-



edificaciones de su capacidad, de gener~r rentas que sean cc~p~titivas en la relaci6n a la renta med~a
inmobiliaria de la zona central. 

El uso habitacional para el cual gran parte de estas eCíficaciones fueron construidas, -

es entonces, desplazado a favor de usos más rentables y que requieren del espacio central para su desa

rrollo: el comercio (bodegas y/o espacios de venta), la gestión financiera y administrativa de las ac
tividades productivas. 

Refiriéndonos a la contradicción principal (generadora), la problemáti=a existente en la 
zona se desglosa como sigue; 

For un ladc, el mercado inmobiliario y sus r~lac~c~es ce~ l~ i~=cst=ia d~ lA cnnstr.uc -
ci6n, el estado y el capital financiero, en una actitud de espectativa y especulación ante el precio -

del suelo que est§ aumentando en renta diferencial; por otro lado, pobladores originarios desplazado5.

La distribuci6n del espacio urbano está en relación del poder adquisitivo Y por lo tanto, de las ciases 

sociales generando marcadas diferencias. 

Es claro que el aumento en el precio del suelo, platéa de inmediato una necesidad de au

mento de rentabilidad de la edificaci6n para hacerla consecuente con la del suelo y al mismo tiempo, p~ 

ra dar la posibilidad de adquirir un mayor financiamiento bas~do en el precio del inmueble en su total!_. 

dad. 

cuando el precio del suelo Sobrepasa con mucho las posibilidades de rentabilidad de la -

misma estructura frsica, quedan dos caminos por alcanzar la rentabilidad deseada: 

a). Demoler el edificio para construir otra estructura física 
acorde a la renta o darle una rentabilidad de manera ind!_. 

ifiitil 
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recta por medio de aspectos simb6li~o5. 

Se ha visto c6mo las clases altas tienen condiciones para invertir, restaurar y mejorar

l.os irunuebl.es y las zonas de monumentos, en bcncfic:!..o de el las mismas, y como el estado inmerso dentro

del sistema, beneficia con rentas diferenciales a los prooietarios, que en caso de ser el.ases popul.ares 

se ven obligados a pagar precios tan altos que terminan por 9oner sus propiedades en venta para ser ad

quiridos por la clase alta. 

La fuerte articulaci6n entre vivienda y ernpl.eo, se manifiesta a trav~s de la coexisten -

cia del uso habitacional con usos comerciales o de servicios en gran oarte de las edi=~caciones. 

La heterogeneidad de usos heredada del püsado, representa a nuestra eui.:.ena.cr :::.1 ·.·c=-o:!ad.e

ro patrimonio histórico del.a Ciudad de Mé..xico, en este ;:;cntido, ~a Ciudad contemooránea. segrega-la en

la mayor parte de su espacio por la producción mercantíl.ista del. esoacio construí.do, tiene en su c~n~o 

mucho m§.s que un museo arquítect6nico que proteger una herencia urbanística construí.da por un espacio -

plurifuncional.. 
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"Nuestras Ciudades, experimentan un acelerado desarrol1o bajo e1 impulso de fuerzas.ví~ 
les que hasta ahora, no han sido contro1adas, ofreciendo una imágen general de anarquía y creciente 
fea1dad. De este fen6meno, es ejemplo elocuente por su magnitud, la capital de la RepGblica". 1 

"La creciente fealdad de nuestras ciudades en su proceso de crecimiento y la degradaci6n 

de los sitios y monumentos que constituyen nuestro patrimonio arquitect6nico, debe preocupar hondamente 
a los arquitectos, cuya misi6n es poner 6rden y belleza en el ambiente en que vive el hombre" 2. 

lltiitl 



Entre las causas de la desigualdad formal, po~e!nos citar la desigualdad social, la dese!l 

frenada especulación de los propietarios privados sobre el valor de la tierra, las exageradas ganancias 

de empresas industriales, la corrupción en todos los funbitos de la sociedad, la mala leqislaci6n que -

permite a personas no preparadas proyectar y constru~r; la elaboraci6~ de proyectos en el extranjero -

por compañ1as transnacionales, que no corresponden a nuestra realidad y el concepto individualista del

diseño que no toma en cuenta la función social de la obra artística. 

"Las propiedades estéticas, son objetivas", en virtud de que su contenido se halla dete~ 

ninado por rel.aciones sociales que existen objetivamente; estas pro;>iedades, a su vez, se forman objet~ 
vamente en el proceso de la. p:::-~::;tic-a histórico social. "Lo estético es, por tanto, una 9lrOpiedad obje

tiva y social de la realidad, y en consecuencia no puede darse al rr.árgen del. hcmbrE'" social" 3. 

1 y 2 Arq. Teor~a, diseño, contexto. 

Arq. Enr~que Yáfiez, Revista Arq. y
Sociedad año XXXVII No. 27. 

La obra de arte es expresión de los valores, ideas, necesidades y aspiraciones de su - -

tiempo, o sea, responde a las necesidades y posibilidades de una época ¿c6mo entonces puede proporcio -

narnos goce estético una obra que responde a las necesidades de otra época?. 

"Este problema, ha sido siempre uno de los más difíciles de la estética, y ya Marx hab!a 

advertido su dificultad en su famoso pasaje tantas veces citado, de su Contribuci6n a la Cr~tica de la

Econom!a Política" • La dificultad -escribía Marx-, no estriba en comprender que el arte Y la epopeya
griegos, estén vinculados a determinada forma del desarrollo social. La dificultad está en que adn si

guen proporcionando un goce estético, y en cierto sentido valen como nortna y modelo inalcansables". 4. 

En el barrio de La Merced, encontramos obras de arte arquitect6nicas que respondí:~~~-~-
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una realidad social. pero "a6n siguen proporci.onando un goce ~sté.tico", respondiendo en cierta medida a

nuestra realidad social. en la cual es todav~a vigente su valor 1e uso y su valor de cambio. 

"El. valor de cambio de l.a obra de arte, como el. de toaa mercancía en general., se haya -

sujeto a las Leyes de la oferta y la demanda que rige~ en el mercado; en este sentido, expresa unas re-

1.aciones sociales particulares, características de la producci6n mercantil ~n su fase capitalista. El.

valor est~tico de producto art~stico encarna, en cambio, unas relaciones sociales, humanas, pero en to
da su riqueza y universalidad. Por ello, mientras el valor de cambio es inseparable del destino de 

unas determinadas relaciones sociales -la producción mercantil capitalista- el valor del objeto esté

tico, por el car~cter universal de la fiacc~id~d humana que satisface, es buscado por el hr:mbre a lo la;:_ 

go de todo su desenvolvimiento hist6rico-social, y perdura a través de la sucesi6n de relaci~n~s scci~

les diversas e incluso opuestas". 

La arquitectura con valor artistico de otros siglos, en el Barrio de La Merced, se ha -

convertido en mercanc1a sujeta al mercado inmobiliario sin que se valorara su estética, de ah! su aban
dono y deterioro pues precisamente por su valor estético 7 el estado no permite su destrucci6n total pa

ra dar cabida a nuevas edificaciones más rentables pero no cuenta con mecanismos para frenar su deteri~ 
ro paulatino. La declaratoria del centro Hist6rico, es una revalorización de cambio, pues al fomentar

la revitalización de inmuebles históricos al valor de cambio de todas las edificaciones inclu!das en la 

declaratoria, verán aumentar significativamente su valor de cambio. 

3.4 .. Estética y Marxismo ·l;, pág. 
is3 y 328. Adolfo Sánchez Vázguez. 

Las ideas est~ticas ~e Marx 
Adolfo Sánchez Vázquez p.194. 
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l\. Ir:'icio de la secuencia en la Plaza. J¡_, lu 

-----------~~12~Yl. t:ucion. -------------------
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D. E. F., el caos es tOt.dl p01: la miltiplicidad 

de es ti.los, texturas, alturas y anun-



'-'·H. !.. secuencia -Fir. da la 

C'=lr.'O r~mate~c::..:.:.:.::.d::l 

-Pino Suáel Con ]Unto 

~!~.:.-----------------



A. S·~ J.111.Cl..t 1..1 .J.:>Cu~r.·_;::.<l e~ 

un...i m.1yo:r--i.-·:- 17• Sc::-·:.-i;ido -
i.'e:.· .. ~s.1 .!•? :'..:.t•r-El esp.1cJ.:J 

de :1 r::.::illí; ,>;~ cH!l¡Jl.l.O, --

._;u.-~;-.:~ ,:;~r, '_;:J-1:.r? C.1!"!'.."l -

t~·-• :::1;·:..::ul~c.i-:'.m -
1l<• ·.e: . .:~.;..:_..:,__:. ;_~1:: .. -:::=:'"'.:- -
t.:-u·:::c18r.•_.S s·Jr; -~l p.til.O .;.·~ 

i.-1 .::icc·:.-<J, p1··?dor:n:1--.r.J;, --

~:.:::_::~.:::~::= ~:::::~~-:.:~=:·::::=.: 

B. Cc:1mbl.o ._o.n la secuenc::.~1 -

por cruce Je un~\ :n.::iyor -
Sd.n Pabl:J. Del l.:ido der.s._ 
cho hav C . .!rr.bl.o en la uni
dad fo~mal de la acera .:::il 

=~=='~~~~:;:::2 _~~-~:=::-::=::-~'.:. 

c. Cdrnbio de direcc.i.6n en ld 
secuenc l.Ll. Cr•.1,:;:.; de vu -
rias cullcs ::ir.pliZlnd':IS<~ -
el _::::E~'.:!;;:>.: _____________ _ 

D. La c.:i.llc· :;;e reduce.• a dos
c<J.rrl.l<..'s, t:;nH.•r:d? del 1:2 

~~ ~:;·J~~~:~~:;··~.l.~~~1.~:d~ 
derecho los L'ú_;_f .i.cio:; ~on 

:: =-~::~~:::--= ~ ~i;:: ~.: _ - - --- - - -



.-._-:-.:::i.· . .-\· _ 
______ ·.:: ~ - ~ -~.;::: _;_:· _ _: ::~i:.- ------ ---- -

t:.:-::¡ 1..lt••rd':.l, µ=i:-- .::·At-'r :-·_-:·,--\ L.i:'..l, l
edificto. Hay .ii.:.;po.::-td.:1J d..-· .Ü'::.':±_ 

:-.:~ ~- ·::~;t.il::.is '-"r. L=i.=; ... ::.:..fici.o:;. 

G. LJ. call8 es invdJ.ida µor pu.;:-~to~-;-

.... .,~ ... 1 .... 1.!...o..:.J. ::::::-.t.:.~...::, l :! ~1 ~'·p-11-1 -

JJd ••n 1.-•. ' c::inst..::-u~ci::me::;. ------- - - - ------------- -- - -------

;:;•.· r•~cuµ'-'rd i .. unid.1d •'n l.::. volu
r~.etri..1 y el P:>tilo. El e.::lpélc.l.O -
pa.ru. circ:ul"'i.:16n de vehiculos es
.::;ng::ist'.:I ~or "'""t-=ir invadida la c.:i-

~ ! ~ _p:;::_e~-::1.:! :::~:: :._ ----------------



r. Cdmb:;..:::i en l.!!. e,;¡"i:;:.:) :it• l,:l -::.i!lL~, 

se> .::i.:VJO~~t..l vol•_,_ .. •1-:0-~·· J(i:-. ;;""" •-1.!;_ 

ficl.l l.::i c:.irct.!ld>:.:.ón. :.ir:•L ~o :._i,"-
~St.!-l'::l. --------- ------- - ------- -- - ------

K. Se 1nterrumpe la s~? -
cuenci.:i, por otra de
mcn::>r flUJO vehtcula.r. 
Hay un1d~;d en el ~sti 
lo y la volurretria. -

Cambio en la pavimenta
ción. cruce de calle -
peatOnül. Hay Unidad -

<2_1.}._!,~_'::'.g!.l!~~!.f.~:.------

L. Se ensancha el espacl.O 
do lo calle, pero en -
invad1do por el comer·· 
cio <.unbuldntc. Los -
edificios predominan -
tes vuelven ,, sPr de -
dos niveles. 



A. Inicio de la secuencia en la Plaza de Loreto. Espa

cio anplio y construcciones coloniales de dos 

!.~~.:.----------------------------------------------

i3. Se .:i.n1Josta el esp.:i.cio, habiendo interferencia 

en la secuencia por otra de menor flujo. 

Las construcciones, varian de uno a tres niv~ 

!=~-~~-~!.!:~::~.:. ______________________________ _ 



...... ;¡,.1·, 
~ :l •. _. ! 

E'. Lo ,_;..:=üra d .::imbos
lados dC' la cu.lle, 
VUtJ l VP. .:l ~~er - --

~'l~~~=------------

t:. •"!~':1:;..: j,-" !.<J ;;¿!CUeOCl.ü. p':lr ~..:.:..f:t.G~O 
':'-=:-·!•·!""'1::? .j ... ·.;,;:e::? ni.·~·el~s, '.•' L.::i c::m.,:;-

._;:.·_;'2:.L~.¿r.l-'1:.:._.:.::;:.J._!.;¡b.~.::i!.~-~'2.b.~!J..*-.2.!:..:. __ _ 



G.- Interferencia por cruce de secuencia en 

~r:.~~~-~:..;:2.¿-~~~~~r:_<'.!.~-----------------

!l.Cdní,l.O de p.:ivi

mPnt:t.:.:...~r:. -~""

vu•::l'-··~ ~,'t:'• ~ir' -

:j'::J3t=> 1•i L'o;p.o -

cio. l!.::iy cons -

I.CruCt"! de SQCU•~TlCl.'3 y 

rnczcla. de p;.r-.1 lo:J y-

~~~::~~~:---

J. Cruce de secuencia, Edificios modernos de 

~~~'2~~~!:'.:~-12:!:::~!~~=-----------------------



:Z '/ -· !n~c=-fcr<o>ncia. por cruce en una secuencia mayor-

~~:!-~~:.=~~;_-------------------------------------



A. Inicio de la sccucnci~ ·!n una 
secuenciu m~ycr (Plaz.a •if> la
Constitución), calle peatonal. 

C~rnbio de pavimentacló~ v a~ 

uso de la calle, convirt~én
dose de peatonal en vehicu -
las. Se conserva la volume
trLa en los edificios. La -

el co-

CORREGIDORA. 



1: :- .:. : -º ,_-, ' :1•. :-. _;:·_;._-. l.). - -

¡.to~-c:- ·.:..3:-i c.i~'" ;;3r:.O=-> -::o;-

-· :.1:·D:O .1..-,, ,i:;-:p;_!.•.:•.;:! ·!~ -
• .l ::1~~~:. 5·~ ·~:..it::.!.VC --

·· .. is ~.:-~i.:..! ~n el cruce
c:-. ~ i C3l.le ,;1on'.'.:!l.ga -

~~dn3~l.td~. Hay c3~

:1io en !a volumecria ie 
Lo~ ~C1f1cios de t~r.s -
:iiv·:l0o; ..:i. dos. 

~ivoles baJa un poco el 
r..i.v-"l J~ la calle. sub~ 
el n.i.vcl cic la calle. -
A11raent~ el flu]O peato
n ,1 l. 

Cambio de pav1mencac.i.ón 
y amplitud de la calle
hacia la de Alóndiga de 
Granad1tas. La calle -
se vuelve a dividir por 

la asequJ.a. 



H. C~mbio de pavimento y 
altura de los edifi -
cios, encontrándose -
de dos y tres niveles. 

I. Cambio de secuencia -
en el cruce con Ani -
llo de Circunvalación 
mayor invasión de la
acera y la calle por
~1 ~omercic. 

Cambio de pavimenta -
ción, se angosta la -
calle y aparecen edi
ficios modernos de -
cuatro y cinco nive -
les. 



A· Comienzo de la lj~c .... ..,r • .::.!..:i. e:-: '...!:-: -i 
mayor - Pl.nO Suá.rez. Del lad~
l.zquierdo encon trarrcs una acera 
amplia tmfis del doble de la de
recha) • Hay ed i f i.c ios con p~o
porc iones similares a ambos la
dos de la calle 
_______________ .:,. ______________ _ 

B. Se rompe la secuencia por el __ 
c~io de nivel de los edif i -
cios. Observamos constrUccio _ 

~!~-~~~~:!-~!-Z-~-~2-'l~"!~!.~~:. 

f-:'.l:;:" !. i ·-;~:.in 

c.1nt.lLl.-H.i Uc 
,;:orn•.:,c<..: :i.=i.~ 
,o.-~t"r\hl•"C'" -

s:;.i:::; sobre -
!.d s,tlV:> ;·
lc:i b~ui,1ue to. 
¡\¿iy t,unb.l.ÓO 

grun ...lfluen 
C.ld. lie pea-.: 

~¡('--_.....-) \e t-\ --¡\\~~ff~:~~<_ 
i 1i1 """'""'-"'"'"'. 



E.En -la calle, se mant.:i.enen Lus -
condiciones anteriormente cl.t:.cld:.is. ,'\p.'....'.. 
rece un edificio rroderno que romp•: con 
la secuencio.. H•ty profusión do anun -

~!~~.:.--------------- - ----------- - - --- -

i·'. _-;f. arnri.L:..l. l<1 c~ill<~ .il ·~nc:'.:ln1.1-.1.-.;,_· i:n~• 
;_ol..i-;.'.;<:t del l<Jd0 Ll•.:!r,_..::ho. :.i1:oir:iinuy•.: •.:l 

~::~ ::::<.: ;:~_ '.::'.;_!_~_·..::= ~~-::::.:. _____ --- - - ----- --

1.1-

cho. 



J. La calle a ambos lados 1 tiene unidad de es 
tilo y volumen. La activid.-::id es c21si nul::l 
en lu calle, todos los localr~s come re i.:::iles 
están cerrados, las plant<J.s altas de los -

~~=~~=~~~-e::.=-~~'=~~~~~=..: ___________________ _ 

!i. :;,_: angO!:;'.:.-• Li e 1!.le. \i._iy rr-..-~::or v:::<::v:.ci-.-1.d, 

:. __ :=2::~::=:..:~-~::1.'..":::~: ~~--=':?.~::~[~=~.:.----- ------

I. Dl.~H71i..f\'..!.'<~ -...ilir. :-.:L.i .!.·l. -1.ct_¡,_·;.:.J.');! .._,n l...i ".;,'llle. 
i-l.:iy cor:·.':r·.: l.03 c.,r:~.1,!'.'.l~ y •~<.-:.t.i .:..:::1os .:\~d.riJor»::!_ 

do3. ----- - ---- - ----- - - - - --- - -- ------- --- --- - ---

K. Aumenta un poco la acti.v:.ciad por la. c•H·cani.:1 a 
una secu".:'nCl.d mayor ... Anl..Llo de C:.rcunv:iL:i.c.ión. 
De 1 lado der~~cho, la banque tn es más dncha y -
se obs8rva.n .::-<lific:.os construidos, sól? par·• -

bo.:iBgdS. 

El rt-~mate visual, es una c.:ipi.lla. qu.: so encuen 

tra aislada. -- - - -------- ------------------------ - --------- -



-'\\ ¡= ====~c:::dl \ r 15ci--
\ \ 

C ~O~":. ------------------

D • Cruce de otr.:i .sc-cu 0 ncl.J. _ 
d(~ i.yudl i.mportanci.u _ C-:J 

rreo Mdy?r- Los cdl.f::. _-: 
c.J.O:J ti.encn la mi.sm.1 clltu 

rol• p..:::ro son dr- :iLfQren -: 
~i::_~_'.::::~=~~~.:, ____________ _ 

·- .. , 



i.:. CdlT'.Dl.O t~n ~ .. :;•_-,cu•--':--.-::.1 

por lcl. ...i l 1.·...:.:: ,-, ·-1.. ,. -
tl. lsi J.u 1 t.:d l: lC l.::! i...> -

Ll. dcn•-::ha, _1~; i 
tó::lb lL•::, ;·Gr· r•l.. ,_ : .. 

·~~-~~~-:;._: :.:.':....:.- ----- --

cios. LOS erll.Í l.Cl.OS -!·~-
1.:i izqu.i.crda :;on rn~í..s al
eos que los ,.J~ la d<!rC:- -
cha. Se com1cn;.:.:i a ob -
servar el ab.:inct:JnO ._¡.._, .... ;_ 

~~'.::~~-=~=~:':::::: ______ --

G. Se incrementa ol detcrio 
r:=i de las edificaciones-: 
y el cierre d~ comercios. 
No hay uniddd, pu€s se -
encuentr.:i un edificio mo 
dorna junto a un an "t.iguO 

=-~<:.~~::::~12::~.:.-------------

H. Vist.:i del l3d0 dere
cho d8 la acera d-:in
dc se 0Ds0rva lo .. rn-

~~~~~~~~~'::__';.~E::~::~~ 



I. Interferencia por cruce de un<l sccucncl..::i 
menor. Sigue disminuyendo la activl.<lud.
Aumenta el deterioro. 
-----------------------------------------

L<' n:.'.J ). · 

~oni,-·r·.:lcil. --- ----- -- -- --- - ---

K. Se accntU.:i. el c...im
bi.o <le dirección -
cns.:inchZtndose l ;¡ -

callf>I. .::~e ob~o:cr -
van ._)dificios cons 
truído""' ;:;ólo p.u-·J:: 

~W'-2..l_l·..!.~~=---- --- - - - -

L. Cruc~ dL' sccu¡~ncia m.:iyor -Anl.llo de Cir-

<:.'-2~~~~~~!:.~~~----------------------------



11.. Hay edificios de habitaci.On de varios niveles. 

_!!~-~~~-~=~!~~~~~-=~t.:'=.~:=~!!~.:. __________________ _ 

o. La invJsión del
arrollo es inter2 
sa, dif icu 1 t-:"m.J..:.. 
_;e lJ e ircul<-l -= 
c.t6n v1~h1.;ul..tr. -
Ld~; con:.;t.rucc.lO-

,;::;,n d':> ,JQ!J -

~:!:':'::.~'":.:.'.::.:.. _______ _ 



Inicio de la secuencia en una ma
yor. - Pino Suárez del lado izqui~ 
do ee encuentra el Museo de la -- , 
Ciudad de México. A la derecha,-' 
una estructura de dos niveles que 
a1berga comercios y estac1ona1n1e!l 
toa, siendo ésta de dos niveles Y 
guardando las proporciones do loe 
demás ed if ic ios. 

B. 11.cercdmiento d~ lo<J .,_~·:i!.f.i.cioB ª!l 
tos mene 1on.<!.dos. 

c. Ruptura de la unidad fo=mal por
construccionos rnodcrn~g, dif~re~ 
teB niveles y estructuras por -
anuncios. 

~P\l.LO ),'E.. 

GO~'fl.%..0 : , Ct9'1!0LJ'JO.lA<!.~o..:> 

1 n "~"L-1 LJ LJ LJ u LJ l¡__J LJ LJ L_! L_ 

l>n1~1nnnnnn11 nr-¡¡ 



___ ;_~~:~~~~4 ~.~: 

i:J11m 



.La actividad peatonal y vchi
cular es escasa, los edifi -
cios están deshabitados y lo~ 
comercios cerrados. 

El arroyo es invadido por pues -
tos. Del lado izquierdo, se ob
servan construcciones de dos ni
velas. 

Aumenta un poco la ~ct1v1dad 
por la ccrcaniJ con ~na se -
cucncia mayor. lt~y ~·U.t~.t -
cios modernos y colon1JLe.;.
Profusión de anuncios. 

Aparecen construcciones de c1n
....:o 111vclc:.; p.:i.ra h<'lbLtnc.tón. El 
arroyo s1gu~ congcsL10nddo. 

C1mbio on la a~cuenc1a por 
cruce de una mayor.- Ani -
11" ,..¡,-. circunvalación. 
Todas i.1s construcciones -
son modDrn.'ls. 





' ~ ' ' : : . 

E, Cambio en la secuencia .-:il cncont.r.::irs¡· nn p:jLU. z.on<• 

~~::~~~!.-~12~_!.':1!.~~ ~~.:. ________ ---- -- ---- ------------ -- --

D . ..:on~.Lru,·c.i.:;:r;,o·.; r:i::..i'-~.:-;id,; de: \-.: • .:-.1..:.is alturd.5 y diferen -

t-•:::.' ~r.\tdlllte::L:'.:l~ en ;.._."" [~,_ .. __,...;,,,::;. - - - - - -- - - - - - - - ------- --------- - ----- --- -------------

F. Fin de l¿i ;o;._•cuencio c-n .\nill'::' de CircunvaL:;ci6:i. 

~~~~ ~~= !. ~ -~ ·~ ~'.:~:. ~12-~:::.::.:...: =-~~ ~ -'.!!~ !::_~·== .:. __ - - - --- - --





PLA=A ~USTAVO 9RAVC. --------------------



L i.; f'""'H:t1-1,Li.; de la é(rqul.tcctura ae 
1~ .~poc~ coloni.~l, ~e· car~c~~rl.=3n 

¡ 01· i;us fl~11u0~os vanos r~ctdnqu!~-
s.2 d.-2sµl.:1ntan la.';; úd!.f1cuc.:.o 

;~::~t;~ ~~o u~:11~a~c~:~h~s f:~c~::t~ 
.-onstrucciones en esqul.n~ en !d -
_:._,_1: '"~· .:;11:,•~ri.or ct~-::- los t.'ldl.fl.<.:ios. -
:~o· ,.nr_1-c!¡,1·;0.:; o,;on c.lt: Jran ,1lturw.. 



niveles. Primeril 

Siglo XX. 

parte df~l _ 

¡;,11r .lC.lOS c.!•.'p .. 1rto:1r:~,·;-,r_3!,,~ • 

i~r1nciµ10~ dvl ~.l~lo XX. 

; d l : l ,; .L., "~;e:_; t: r .~ ,; y ¡_;os c1 l .. ' 

·ortc'tr-uldo ¡•ci- t~l ."Ir . .¡. icd,, 

.·i,·o .'·l,_,rl:,c._·,il en 1916. 



FachadaL uo EstLlO Moderna. L~a f0cl1adas n1odernas, con

servan el concepto de de5plantus ~1 pio dú la acera, no

hay r0metLmicnt05, l<ls planta3 b~JdS son comercios y l<ls 

altas casi siempre se dcstin an ~ bodugas y Oficinas. Se 

usan materiales industrializados en el tratamiento de f~ 

chadas. Los edificios nu{!VOD, cuentan con varios nivo -

les, lo cual resta unidad a la zcna. 



Co ns true e iones Ll 1 p:ino ~:·· 

acera, alt1JrLls sirnil3r•·~ 

ro estl.los dl.f,.r•·nt• ,; 

cn.;.__:··~,:.::iontJ~ al 
.J.nO .!• 1~1 dcer.a

.: !.:·i.o ::ent:::·~~ d!_ 
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7.2. 51'.ntesis. 

La imágen urbana en la zona de La Merced, se caracteriza por la disposici6n rectangu1ar
de 1as calles que obedece a la concepci6n española del plano cuadrangular (que retoma los principales -
ejes de las calzadas aztecas). 

Las calles son rectas, planas, de color gris oscuro, variando el ancho del arroyo. No -
hay vegetación en las calles a excepci6n de Anillo de c~rcunvalaci6n donde se encuentran algunos arbus

tos en jardineras. La ausencia de vegetac16n, es una de las principales caracter~sticas en la zona, ~ 

as~ como la escasez de espacios abiertos {plazas, jardines). 

La l~nea recta predomina en las aceras, as! como las superficies rectangulares a1 paño,

con vanos en la planta baja donde se encuentran aparadores comerciales y es el acceso a 1os 1oca1es. Se 
acentfia 1a hor~zontalidad en la imágen, ya que predominan las construcciones de 2 6 3 nive1es. En casi 

su tota1idad, 1os vanos de 1a planta baja cuentan con cortinas met~1icas~ En 1as p1antas a1tas adn se

conservan 1as puertas y ventanas de madera y vidrio~ 

La tota1idad de las fachadas, se desplantan a1 paño de la acera pudiendo éstas dividirse • 

en tres categor~as. Siglo XVIII a mediados del Siglo XIX; contemporánea. 

La utílízaci6n de1 tezont1e rojo y negro en 1as fachadas, confiere a la zona una unidad

cromática en las gamas ocre que es rota por 1a diversidad de colores, que a veces se usa en la planta -

baja para distinguir 1os diferentes comercios. 

La unid.ad formal es rota por edificios modernos y al.tos, y la profusi6n y diversidad de-

anuncios. 

se encuentra un alto porcentaje de edificios en estado ruinoso, as! cano banqu¡¡¡¡
1
¡

1
pa-



vimentos, lo que d~ una imágen ca6tica. El mercado callejero que opera sobre Correo Mayor, venustiano

Carranza y Corregidora, impiden la libre circulaci6n de vehículos y peatones. 

En general, la i.mágen que ofrece la zona es de deterioro, suciedad y abandono, ya que la 

mayor~a de locales comerciales, se encuentran cerrados y circulan pocas pP.rsonas por la zona. 

En la poblaci6n activa oficialmente (segt1n los censos de población), es desde 1940 por -

lo menos, la actividad industrial la que emplea más gente, seguida por la actividad comercial y los se~ 
vici.os .. 

En la :industria casi todo el empleo recáe en las Industrias de la transformación, ya que 
las actividades de extracci6n s6lc existen en las canteras de los suburbios. La produ-ci6n de energ~a

emplea poca gente. El sector de la transformación concentra su mano de obra alrededor de grandes con -

glomerados de f§bricas en el norte del Distrito Federal y el Estado de México. Estos obreros habitan -
en sectores modestos de la Ciudad, desplazándose hacia las concentraciones fabriles o trabajando en -

las Empresas medianas o pequeñas que se dispersan en estos lugares de habítaci6nª 

"El. comercio constituye la actividad tradicional mejor establecida en la capital.". Si -

bien la Ciudad de M~xico acoge una parte importante de las actividades de mayoreo, ccmercios especiali

zados y canercios concentrados en empresas mayores que emplean nwnerosos asa1ariados,es ~in embargo, el 
sector menos concentrado puesto que casi la mitad de los que trabajan en ella están "por su cuenta", -
sin contrato de sal.arios, mientras que en ning~n sector el número medio de empleados es tan d~bil en r~ 

laci6n con los patrones. Es pues, la pequeña tienda la que predomina en gran medida, que necesi;:.~~1 -



capital modesto y emplea mediocremente a los que trabajan en ella. 

Los servicios constituyen un grupo heterogéneo que incluye les empleados del Estado, los 

que tienen un empleo estable en la escala social y e~ servicio doméstic~ femenino, también las empresas 
marginales de "Trabajadores por su cuenta". 

En el área urbana, las actividades económicas son las principales fuentes de empleo, en
este sentido, la zona de La Merced, a ra!z del traslade de las bodegas a la Central 1e Abasto ha sufri
do una pérdida considerable de fuentes de empleo. 

De .:..cuerdo .:! c~ti..":l.a::.icnes de CENV! e!l tnrno a la población emDleada nor las ~istinta"s a:_ 
tividades econ6micas de la zona el número de empleos fijos qenerados para 1978 ascendían a 31 389, siu 

contar a los 9 800 estibadores y otros empleados eventuales, más de un 40% de los empleos fijos y ~l t~ 

tal de empleos eventuales se sostenfan por el comercio primario de abasto, en tanto que el comercio eq

pecializado generaba un 16.38% de dichos empleos. 

Bl vacío dejado cor las bodegas provoca uná gran concentración de comerciantes ambulan -
tes en las inmediaciones de las Naves Mayor y Menor de La Merced, que buscaron articularse nuevamente -

con los comerciantes a1 medio mayoreo de los mercados. 

POBr.ACION ECONOMICl\MENTE ACTIVA: 

De acuerdo a la clasificación de actividades econ6micas propuestas por CENVI, se diagnos

tica que el comercio de abasto representaba la fuente- de-.empleo para las tres cuartas partes de la po -
blaci6n residente econ6micamente activa, que trabaja en la zona¡ el comercio especializado, es la acti

vidad que menos empleos genera para la población residente .y el comercio para la poblaci6n local,t::tff 



plea en mayor proporci6n a los habitantes de la zona. 

En t~rminos de eventualidad, la P.E.A , de La Me~ced, cuen~a con empleo fijo representa
un 79 - 52 % del. total. El tipo de empleos más representativos e~ el de_·_c?mercii;mte, empl.eado (ptíblico o

privado), Y el. de trabajador independiente. En propbl:-cl:óñ Coñ.si-derableineri+:.e menor, se encuentra el. - -
obrero, artesano, chofer, albañil y profesionista·~ .-. -, / .. ·_;_ :··"<,_ _- --,,,:~'.- .,_' e 

Actual.mente el. 20 .47% de la P.E .A., de ,la- ~-Ona ·-~~~~,--~~a~aj~ _en empleo? eventuales, se de
dica a actividades tales como: machetero, c~ret_i_~i~-~{ ~-1.b~ÍÍ±Í::, :~cirri~~~-Í.a:n.·te ambul.ante y trabajador i!_l 

dependiente. 

ORGANIZACION SOCIAL: 

En la administración política de la zona de La Merced, se efectaa a trav~s de las Deleg~ 
cienes Cuauhtémoc y Venustiano carranza. 

La asociaci6n de comerciantes en artículos perecederos, es la m~s consol.idada como resu!_ 

tado de la predorninaci6n y antiguedad de dicha actividad en la zona. 

No existen organizaciones independientes enfocadas a 1a sol.uci6n practica de l.os prob1e
mas comunitarios, debido a l.a heterogeneidad de la zona en cuanto a 1as actividades en ella desarro1l.a

das y a los diferentes intereses de su población. 

Segdn encuestas realizadas, existen intereses por parte de los pob1adores de participar

en el. mejoramiento del barrio aproximadamente un 30% de los residentes, están dispuestos a colaborar -
UUU 



econ6rnicarnente para mejorar su barrio y 75'! de J89 fa"tlil!.as encuestadas, mostraron interé.s en contri -

bu!r económicamente al mejoramiento de sus viviendas. 

La prostituci6n, drogadicción y alcoholismo que se gene~an en la zona por los conflictos 

socioecon6micos, se evideric!a principalmente en los escacios abiertos (pr~stituci6n -Anillo de Circunv~ 
laci6n y San Pablo-). Los edificios abandonados son ocupados por los a1coh61icos y drogadictos, gene -

randa también un a1to 1ndice de de1incuencia. 

En s1ntesis, en el Barrio se generó un a1to !.ndice··de desempl.eo con el traslado de l.as -

bodegas, lo cual perjudic6 a l.os residentes de é.sta. La ausencia de organi_zaciones de ba~e, d.:.ficul.tan 

l.a participación ciudadana en las acciones _que ·se toma;i::áil: en ~a zona Para: rcmcdelarla ponien-lo ésto en-





p. E • A• 

·¡. ZONAS 
N •. 

_ l!:HCUl!:STA.00 

No. 

P. E. A. 

r 7111 215 35 
. --·-- ·- --- --·---------

a 368 107 17.4 

m 135 40 6.51 

----·-
314 91 14.B 

555 161 26.2 

; •u.1 tgo9 

614 2 9· 
~-º·'------·2 ___ 1_17---~------~-----~ 892 t 

TOTAL. DE POBLACION 9572 29 
en ! rs-"'8 

:Sl•:Stl 

25-soj 
..... ¡ ..... ¡ 269'!:1 

•~•a 

T-12 T2.!:l:S7 

1 
l2:s72 .. ,, 

HOMBRES MUJERES 

TABLA DE EDADES 



NIVEL DE INGRESOS 

INGRESOS MENOS DEL DE O E DE 1 

MEN~ _ ~~JO MI~~--_!:..!?-= ~~-~

4
. 7

4 

_ _:::_ ~-·~-- __ ?-.:!____-:::. -~: .. ? . t .. 
zo~.:. 41,5 ¡ 42 3s.1 J 38.2 32 33.S 

ZCNA.Jr : 9 

ZONAm 2 

zoNAw, a 

ZONA JZ: 2 
-·r

TOTAL , 
39 

ge 
~~. 

TDTAL 919 
~- t:. A. 1 

¡ I~ 

26-4 16 16.8 78 t 16.9 ¡ 22 18.4 

-.---.------~-------~-~~-
5.B 7 7.3 7 6,6 B 6.7 

23.5 17 17.8 13 12.2 10 8.4 

5.0 23 24.2 24 22.6 36 
. ·- ~- ------ - -----·------ ------! 

874 106 26.9 19.22 33 3 

9.6 2.56 1 26.8 1 28.65 26.9 32.22 33.35 

POB LA CION EN EDAD DE PRODUCIR 

POB LA CI ON No. 

TOTAL POBLACION 3 3 .007 10.0 

P. E. A. 9. 572 29.0 

P. E. P. 23.782 
_ __!! __ :-:...16 _______ ----------

P. E.· NO ASALARIADA: 14. 2 10 60.0 

GRADO DE ESCOLARIDAD 

ZONA PRIMARIA SECUNDARIA / PREPARATCBA.l PROFESIONAL ;ESCUELA TEC. 

N.. % No. % No. ! •,c. No No 

l-------,.---..,-----~------------------~ 
65 21.8 63 364 41 366 1 415 32 11 42.3 ,_ ____ .....,. ________ ----- - ------·-------< 

I 1 67. 22.5 31 j 129 15 16.9 103 a 1 5 19.3 

m \ zs 14 \ as 12 . 10.7 5.14 4 4 1 15.3 

~~- 1s.1s-i~4-:_4--;_4 __ ..__i"_·s_7_J1-1t_6_..__J_9 ___ !_3 ___ 1_1._s.-1 

~----__:___~~---- 27.5 ! 40 i 23.1 36 ! 32.~ 131.1 l 24 -~--~ 
~ 297 43..5 ! 175 ¡ 25.2 ¡ 112 16.35 11.2 77 21 3.7 

~1 1222 43.5 72.2 ~ 2!).2 ¡ 4.6~ 16.35 ¡ 11.24 31.71 ! ID.TO 3.15 



El sistema comercial de bodegas de frutas y legumbres a trav~s del cual se surtía la Ci~ 
dad de México y su A.rea ?·,etropoli.tana, fue la fuente de problemas urbanos en el Barrio de La Merced, lo 

que paulatinamente degradó la zona. Esto fue usado por el Estado como motivo para reubicar este siste
ma corne~cial en las nuevas instalaciones de la Central de Abastos, la cual fue creada para tal fin. 

En elc::_ambio del sistema canercial de bodegas, toda la economía de la zona sufrió un im -

pacto negativo ya que bajó la afluencia de compradores a la zona y los residentes que laboraban en esta 

actividad, se quedaron sin empleo. 

UUH 



191. 

La estructura física sufrió deterioro al ser incompatible con ésta la actividad en -

ella desarrollada. La concentraci6n en la calle de 9esados ca~i~nes de carga, desperdicios orgánicos,

humos y ru1:do, también contri.huyeron al deterioro. Factor imoortantísimo de abandor·o de. las edificaci!?_ 

nes declaradas Patrimonio Hist6rico es el económico, ya que al estar suietas a reqlarnentaciones que im

piden su demo1ici6n para edificar estructuras más altas {más niveles de 9i~os), q4e son un negocio más

rentab1e son dejados al abandono para que el tiempo y el uso terminen con ell~s. 

En 1982, se terminó con el traslado de las bodegas a la nueva cen~ral de abastos, pe
ro a la fecha, el Estadono se ha reactivado la actividad en esta zona de bodegas que permanecen cerra -

das en espera de !a decisi6n CJ1lh~rn~mental, para especular con su renta. 

En abril de 1982, por Decreto Presidencial se delirnit6 la zona llamada "Centr~ Hist6-

r1.co" ,que abarca 1a zona que ocup6 la Ciudad Col.onia1. Esta medida tema da por el Estado, es una frJrma

de activar e1 suelo urbano usando el prestigio que da la consideración de "hist6rico", para awnentar e.1 

precio de ~ste. Esto quiere decir, que las nuevas actividades que se pl.anten en 1.a zona de bodegas, d~ 
ben ser redituables para el capital., cas! tanto como lo fue el. sistema de bodegas, ésto ayudaría a con

servar la actividad de vivienda en las plantas altas de 1.os edificios que sería la actividad que dar!a

auge o vida perpetua a la zona. 

La propuesta para las nuevas actividades, está condicionada a la relaci6n dialéctica

entre el uso del espacio y su rentabilidad. De tal-manera, que el nuevo uso del. espacio, deberá ser -

compatible con la estructura f1sica y su rentabíiidad. 

Ufifi 
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El desarrollo econ6mico de la zona, debe a~e7urar la cermanencia de la coblaci6n res~ 

dente, a la vez que un mejoramiento de sus niveles econémicos 1e vida. Sin embargo, tal prop6sito se -

opone claramente a la 16gica de segregación de usos que domin6 el d~sarrollo hist6rico de La Merced. 

El objetivo de lograr un nuevo tipo de transformaci6n del espacio central que benefi
cie en forma prioritaria a los actuales habitantes de la zona de La ~erced, !~plica determinadas accio

nes en materia de vivienda y de actividades econ6micas cuya factibilidad y ef ici~ncia pasan por la par
ticipación de los habitantes y que deberán ser comprendidas en un plan de regeneraci6n urbana, para el

centro de la Ciudad de México. 

Pl.:intc~r ceno futuro de La Merced, como también para la Ciudad Central en su conjunto 

un espacio plurifuncional, en donde coexistan el uso habitacional, comercial, productivo, cultu~al y r~ 
creati~o. 

Esta multiplicidad de actividades, se proponen por niveles (planta baja, primer nivel 
segundo nivel, tercero y cuarto nivel), en la estructura física, siendo las de mayor rentabilidad las -

que ocupen las plantas bajas (comercio especializado y santuario), siguiendo con el primer nivel que -

ocuparían actividades productivas (inmobiliarias, despachos, oficinas de consorcios. etc.). 

Teniendo la actividad habitacional, que es menos rentable, del segundo nivel en ade -

lante, y en donde para un segundo nivel se pro~ondr!a vivienda clase media, tercer nivel y palomares, -
estarían ocupados por Vivienda popular, ~sto no quiere decir que en muchos casos pueda utilizarse otro

mecanismo para~vitar el desalojo de los actuales pobladores. como es el que se organicen a los inquili
nos en sociedades que los conviertan en propietarios, que se excluyan o se facilite el pago de impues -

tos a los monumentos históricos. 

Las zonas de monumentos, no deberán considerarse independientemente de su po~¡;~¡~n,-



por lo que hay que mantener las estructuras del vecindario. Para tal objetivo pro9onemos un plan glo -

bal en el que canalice las rentas diferenciales sobre las clases ~opulares, para conseguir un reparto -

m~s equitativo de la renta, evitando en lo posible la continua reproducci6n del capital. inmobiliario, -

la concentración y lasdeformaciones que propician la mcnopolizaci6n, esryccu1aci6n o intermediaci6n de -

los bienes inmuebles. 

Para la nivelaci6n de rentas de propone: 

N I V E L USO DEL ESPACIO: RENTA: TASA DE GANANCIAS: 

Pl.anta Baja. completo. R1 Alta. 

Primer Nivel. ;.,.ctividades productiva.o. P.2 Alta. 

Segundo Nivel.. Vivienda Clase Media. R3 Media. 

Tercer Nivel y Palomares. Vivienda popular. R4 Baja 

Oe esta forma, las actividades propuestas en Planta Baja y Primer Nivel, serían el 

porte econ6mico del segundo Nivel, Tercer Nivel y Palomares. De esta forma, se obtendría una nivela 

ci6n en la tasa de ganancias que evitaría el desplazamiento de la actividad menor rentable. 

10.1. Propuesta de actívidades económicas compatíbles 
con la estructura f~sica. 

CONSUMO: 

Ropa para niños. 

ALTA 

X 

X 

RENTABILIDAD 
MEDIA BAJA: 

X 

X 

s~ 

Ropa para caballeros. 

Ropa para dama. 
Librerías detallistas. 

UHfi 



CONSUMO: 

Expendios de café. 

Abarrotes-detallistas. 
Alta costura. 

Joyer!.as. 

Antiguedades y objetos de artes. 

Curiosidades y artesanías. 
A.rt1culos y servicios fotogr§ficos. 

Casimires. 

Dulces, cigarros, cerillos-detallistas. 

Comerciantes en articulas religiosos. 

Fonogramas y discos. 

Florer1as. 
Instrumentos musicales. 

Juguetes. 

Mercer.tas. 

Opticas. 
Perfumerías y art1culos para tocador. 

Plantas y animales dom~sticos. 

Regalos y varios. 

Restaurantes. 

Fondas. 
Juguerías. 

Bares. 

R E 

ALTA: 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

197 

N T A B I L I D AD 

"1EDIA: BAJA: 

'< 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

.. .... 



CONSUMO' 

Cantinas. 

Sa16n de fiestas. 

Clubes recreativos. 

Agencias de viajes. 
Empresas de servicio y consultas administra
tivas y contabilidad de servicios aduanales. 

Instituciones educativas. 

Oficinas de publicidad. 

Billares. 

Boticas, farmacias, droguex-!as. 

Consultorios médicos. 

Clínicas pequeñas. 

Hoteles. 
EXpendio de alta repostería. 

Calzado-detallista. 

comisionistas. 
consorcios de exportadores. 
EXpendio de billetes de lotería. 

Instituciones de cr~dito. 
Corredores de valores. 
Administración y agentes irunobiliarios. 

Representantes de casas nacionales y 
extranjeras. 

Talleres de conf ecci6n de prendas 
de vestir-

R E N ~ A B I L I D A D 

ALTA: 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

.X 

X 

X 

.x 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

MEDIA: 

X 

X 

X 

X 

X 

198 

BAJA, 
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CONSUMO: 

Curtidurías. 

Talleres artesanales. 

Despachos de profesionistas. 

Vivienda clase mdia. 
Vivienda popular. 

Estéticas. 

R E N T ' B I L I D A D 
ALTA: MEDIA: 

X 

X 

X 

X 

X 

203 

BAJA: 

X 

Proceder a la pol!tica de regener8."ci6n·,-:: e"s ~.tOdó -un proceso a muy largo plazo, pero -
dentro de este proceso se pueden desarroll.ar todas-··1as:,,:·-J~t-1y:i~~-~-es.:compl.ementarias a la regeneraci6n -

urbana como son: 

l. Revitalizaci6n urbana. 

En nuestro caso, se proponen acciones para cada una de las actividades: 

uso HABITACIONAL: Acciones tendientes a la rehabil.itaci6n, remodelaci6n, remozamiento, 

con un carácter de sociabilizaci6n del. inmueble. 

Instalaciones para talleres de la industria textil, a pequeña escala 

y talleres de manufactura artesanal. 

UHIU 



USO COMERCIAL: Actividades canerciales de alta rentabilidad, que se exponen en 1os 
planos anexos. 

uso CULTURAL: Revitalizaci6n de edificios declarados patr~~onio hist6ric~, que -

pudieran albergar actividades cultul:-ales tales como: bibliotecas, -

museos, galerías, escuelas de iníciaci6n artrstica, as~ como ~spa -
cios abiertos con uso cultural y recreativo. 

USO RECREAT1VO: Crear espacios interiores y exteriores, que sirvan para la recrea

ción de los habitantes de la zona. 

PROPUESTA ARQUITECTONICA, 

2SJ4 

La ~erced, a pesar de ~er una zona con eie~ad~ valor hist6rico, rica en elementos y -
edificaciones que le otorgan este carácter, tiene un.considerable déficit en centros socioculturales. -

Estos consisten en una sola edificaci6n usada como museo, y 15 edificios religiosos. Las edificaciones 
con valor hist6rico y ambiental, presentan un importante potencial para la dotación de equipamiento de

este tipo. 

La demanda de servicios Sociocu1tura1es, proviene de todos los niveles, nacional, re

gional, zonal y local. 

una misma instalación, puede satisfacer la necesidad de la poblaci6n de otras partes

del pa!s, de la poblaci6n citadina o de los mismos residentes del Barrio. 

México cuenta gracias a su desarrollo hist6rico, con uno de los acervos bibliográfi -

ces m~s rico e interesante del mundo, ya que comprende desde los documentos literarios prehispánicos, -
iiliil~ 
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hasta las actuales obras de arte de la biblioqraf~a mundial, as!.mismo, muchos de los libros mexicanos

han obtenido premios y distinciones internacionales, debido a la ~alidad de su contenido y de su pre -

sentaci6n formal. Este acervo, merece ser protegido y conservado, es importante impedir que continGe

e1 saquéo que, en esta materia vienen practicando las Universidades y fundaciones, especializadas de -

los Estados Unidos de Norteamérica, y de algunos pa!ses de Eurooa. 

La creaci6n del museo del Libro Mexicano, coadyuvar§ a la conservaci6n del edificio

escogido al someterlo a un uso que demanda su mantenimiento constante, y fcmentará una mayor accesibi

lidad de toda la poblaci6n al patrimonio histórico de su Ciudad, a la par que generaría empleo en su -

Admi.nistraci6n y mantenimiento. 

-Promover formas y concepciones alternativas de diseño urbano. creando 

espacios sociales con la fuerza de contenido y uso que permitan al 
usuario identificar, caracterizar y valorar su condíci6n social en la 

apropiaci6n del espacio urbano y arquitectdnico. 

-Prcmover la reutilizaciGn y restauración de inmuebles que conso1iden

y den arraigo al habitante y usuario de la zona. 

-Promover mejores condiciones de habitabilidad, promoviendo el mejora

miento en los servicios ,habitaci6n e imágen urban.a. 

-Propiciar la participación comunitaria en la ejecuci6n de 1a.obra. 

DEFINICIONES DE REGENERACION URBANA: 

Por regeneración urbana, se pueden dar muchas definiciones o conceptua1izacio~~:.:~-



t€rminos generales y también en términos particulares, oero l.a mayoría de las veces se dan éstas en té:;:_ 

minos generales, para tratar de englobar o integrar un problem~ urrano, oor lo que estas definiciones

son una serie de elementos técnicos que nos van a servir para lleva~ a cabo acciones o políticas de re

generaci6n urbana, acciones tal.es que mediante sus mecanismos llevan s•1 sello Ce el.ase ideol6qico y po

lítico, o simplemente para dar una interpretación de la realidad misma del. país, Centro de esta reali -

dad, es necesario tornar en cuenta sus condiciones objetivas y no de los deseos subjetivos, correspon -

diendo a una serie de factores: econ6rnicos, sociocul.tural.es y físico ambientales. En correspondencia -
con una vinculación amplia y directa con aquellos pobladores hariten una urbe en ooblado, Larrio o man

zana a regenerar. 

El concepto de regeneración urbana, precisa la revita1izac~6n {acrvvccr.~i~nto de los 

recursos edificados existentes para darles un uso y sacar beneficio de la inversi6n existente), de aet~ 
vidades y estructuras urbanas que han sufrido un deterioro urbano significativo en su funcionamiento a

través del tiempo. 

vamos~entender por deterioro urbano,, el menoscabo que sufren las condiciones origina

les de alguno o varios de los elementos que conforman la vida odblica, las funciones y el medio ambien

te, tanto de la Ciudad en su conjunto como de ciertas zonas espec~ficas, cuyos efectos deteriorantes -

m~s o menos graves suelen ser: 

-Antigüedad del. Barrio y de sus construcciones, 

-Rentas congel.adas - factor m~s importante. 

-Especulaci6n inmobiliaria. 
-Efecto negativo del Barrio. 
-cambio de uso del suelo hacia funciones incanpati-

bles con la habitacional. 
-Inadecuaci6n orig~nal de los edificios a su funci6n. 

Ulil!Ui 



-Bajo porcentaje de viviendas ~ro~ias. 

-Abandono de antiguas áreas residen~ialPs y des-

plazamiento del Centro Comercial y de ~egocios. 

-Contradicci6n entre normas de la sociedad 11rbana 

y cultura popular. 
-Contaminación del aire y_ ru!do_. 

-Falta de conciencia crvica urbana. 

-Carencia de mecanismos efectivos de participación 
ciudadana en la planeaci6n urbana. 

2(J( 

Generalmente, el concepto de regeneraci6n.urbana_suele confundirse con acc~ones dE: -
renovación, remodelaci6n, rehabilitaci6n y mejoramiento urbano, pero la regeneraci6n no se limita a ni~ 
quna de ellas en especifico, sino que las puede contener íntegramente. 

Entendemos por: 

Rcmodelaci6n urbana: Las acciones tendientes a dar un nuevo 6rden a la composici6n -
de un sector urbano, implicando una reordenación frsica que busca, principalmente, la armonización del
paisaje urbano. 

Renovaci6n urbana: Las acciones tendientes a 1a sustituci6n de antiquas construccio -
nes por modernas, conteniendo por 1o general un cambiO ~n ei uso del suelo, indicando contenidos básic~ 
mente frsicos y financieros, cuyas accio~es de las ·iOstituciones del Estado se han feflejado como por -
ejemplo en los edificios de Tlalte1olco, 

Rehabilitación urbana: Esta acción.- se orienta al mejoramiento de las condiciones f.!

sicas de las edificaciones existentes, en función de mejorar su educaci6n a las funciones a que están -
HiU#i 
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destinadas, puede contener la consolidación de estructuras a~ectadas, la reorganización de espacios, la 

instalación de servicios inexistentes y el mejoramiento de la ·'l;>:u-iencia de las construcciones como las 

acciones realizadas hasta ahora en el Centro Hist6rico de la Ciudad de ~éxico. 

Otro de los factores que intervienen en los programas de regeneración urbana dentro -
de la economía urbana, es la justificación de auxilio a las clases m~s despos~!das. Por ello ser~a ºº!! 
veniente establecer los programas teniendo en cuenta corno meta la conveniencia de mejorar el nivel de -
bienestar del grupo de pobladores. en lugar de tener como mira dnicamente la maximizaci6n del uso del -

terreno urbano, Sin embargo, debe tomarse también en cuenta que los programas de revit~lizaci6n gene -

ran importantes economías de escala en el uso del suelo. 

11.2 Programa arquitect6nico del Museo de 

Libro Mexicano. 

Administraci6n: 

Ubicaci5n:. calle d:e _R.ep6Blica-._·del Salvador 189: 

edi.ficio ·~on dec::-1:~.i::'a.toy_i_~_ de Patrimonio Histór~ 
ce y anexo_._de c_o.OS~r~cci6TI .. nueVa. 

Director - privado. Sala de Juntas, Sal.a de esoera-'áréa:-sec:::retarial, 

área administrativa. 

Curador - privado, sala de espera, área secretaria!. 

Exposici6n permanentes: 

sala de antecedentes precolombinos hasta la llegada de la imprenta. 

sala~e ll.egada de la imprenta, hasta la época de la independencia. 

sala de la í.ndependencia a la revolución. 

sala de la revoluci6n a lo contemporáneo. 



Exposiciones Temporales; 

Sala para exposiciones temporales. 

Acervo - joyas bibliográficas (sistemas control robol. Colecciones. 
Talleres. 

Museograf~a. 

Restauraci6n. 

Fotograf1a. 

Microfilm. 
Biblioteca pequeña. 

Sala de lecturas. 
Cubfculo p~r~ invcctig~dores. 
Control bibliotecario. 

Acervo. 
sala de usos múltiples para ioo µel:sonaS. 
caseta de proyección. 

Bodega. 

Intendencia. 

Oficina. 
Control de entrada y salida. 
Al.macenamiento y revisi6n de material. 
servicios generales al póblico. 

Recepci6n e informes. 

Control de ingresos. 

Librería. 

Cafetería. 

sanitarios. 

213 
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Servicios para mínusválidos (ra'Tlpa o e.levador), 

11.3. Programa arquitectónico para la reutilizaci6n 

de edificios con uso del espacio oroductivo -

comercio y vivienda. Calla de Nisioaeros No. 1. 

Planta Baja: 

Talleres Artesanales. 

Taller Madera (incremento al. valor. 

Taller Metal (incremento al. valor 

'!'aller coseura y 

agreg~do. 

ag~~a~o 

de l.a 

de l.a 

tejido. (Ji.ncremento al. :valoi;::,_ag.reg_a,d_~_;__,t~~:~~ª 

artesan!l:a). 

artesanfa). 

ar_tesan!a). 

Oada uno de l.os talleres tendrá 1a9 sigÚientes cáre"as: 

Area de guardado de herrami~nta -~~:~~t~~~i-ai:·.·-_. 

::: :: =~:::~o y exposici6n dÚ ~i~~cto, 
Sanitarios. 

Intendencia. 

EXposici6n permanente. 
Sala de exposici6n para los dÍfer-enteS g~neros de artesan!a. 

venta de los diferentes product~~~ 
Administración. 

Privado. 

Area Secretaria. 

Area Adrninistraci6n. 

214 
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10. Nivel Inmobiliarias. 

Bodega (para el almacenamient~ de la artesanía adquiri

da sin incremento al valor agregado). 

Bodega (para almacenamiento de la artesanía con incre -

mento al valor agreqado). 

4 Despachos de arquitectos. 

Area privada .. 

Area secretaria. 

cuo.:dado m~teria1. 

Area de trabajo (mesas de dibujo) .. 

20. Nivel vivienda popular. 
Programa para famil.iade 6 mienbros. 

3 recamaras, zona de dormir. 
Baño. 

cocina. 
Zona de servicio. 

Comedor. 

Estancia .. 

Jo. Nivel vivienda popular .. 
Programa para familia de 6 miembros. 

zona de dormir. 

Baño. 
Zona de servicio. 

215 
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Cocineta unida al comedor. 

zona de estar. 

216 

E1 edificio, se encuentra en el área denominada ·"Centro H'.f."st~r:l.co-··de~·-lao-Ciud.ad -de M~ 
xico"., forma parte del.os límites de la Plaza de "El_Aguiiit.a••. 

Sus lineamientos arquitectónicos indican que_probabl~ente-fue Cons~ruido-a princi -
pi~s del Siglo XIX. 

oescripci6n del inmueble: 

Fachada de tres cuerpos con encuadramiento de cantería con balcones y barandal ant~ 
pecho adornado. En la uni6n de las dos fachadas encuadrado en un marco de canteria, hay un relieve -
que representa una v!rgen. Por un lado, el edificio esta determinado por sus propios puntos de parti
da, y por otro, dictado por el marco de sus alrededores. 

Sus fachadas expresan el. tratamiento inde9endiente, cano superficie plano, con sus -
propias leyes, cCl'fto composici6n independiente. No proviene del programa o de la función, s6lo se tra

ta de una ordenaci6n coherente de la superficie, una división serena: un relieve (nicho) que articula 
las dos fachadas, y una articulación horizontal formada oor las carnizas de cantería, cruzada por las-~· 

ventanas verticales. 

La puerta de acceso se encuentra al lado derecho, no se encuentra al centro de la f!_ 

chada como es costumbre en edificios similares de estos siglos. La puerta está dis~uesta de e:;:,~:~~ 
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ra, por la organizaci6n de la planta; en forma de "U", en la parte antigua antes de l.legar a.l estado as 
tual. 

El patio se divide en dos por una escalera formando así una jerarquía, divide tam - -

bil'!n l.a pl.anta baja "destinada a uso pGbl.ico", de las tres nlantas su¡;>eriol7es, formadas por entresuelos 

destinadas a la habitaci6n. El patio es la· entrada prolongada del edificio. 

Las fachadas en el patio reciben otro·tratamiento que corresoonCe a la adaptaci6n ge

nerada por el crecimiento. Alrededor del patio, se forma una red de circulaci6n en el que se ~ispone -

una serie de puertas y donde se genera una zona de transici6n entre exterior e interior, entre abierto

y cerrado, una parte que se baña de sol, y C?'~r~ -p~rt~ ~á_s_ !_ntima. 

Pero quizás la lecci6n más importante de este edificio, es que ndnca fue constru~do -

como objeto terminado Gníco. El edi.fici.o c~~~i6 segdn las necesidades, las posibilidades, hasta la es

calera es una adici6n. 

Caracteristicas
0

dei:~difició de Repdblica de1 Sa1v~d6r 189 
- . '· ,-.. ' 

1931. con 

,·, ', ... : .. '·' ' . -
Arquit:ectura "CiVi:1":-_(s;;. XVIII}_ d-eclara-da · Mciliuuletico ·.aiátóricó e1 lo. de diciembre de --

excención del. 50%· ~~ó~re·.·¡~p~-~~~o-~ pO_~ f~.Ch~.~~·_y·.-P.~,:iO. ::,~_-e:r,t~neici6 a 1.os Marqueses de San Mi-

guel Agua yo. 

Tipo de ma terLl~s u~ado ~_: Lo~ mulos s~ddL::i~S,1;Lo de piedra, entablera do sobre -
viguería de madera. /Recubrimiento en fachada de ~~~ontie-~orta~o,·~nma~camiento de cantera en vanos y-

radapiede recinto~ E1 rodapie está coronado por una moldura de chiluca que se 1evanta en la esquina p~ 

ra reforzarlas. 

UUOUUl/f/1100 
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Las ventanas del cuerpo inferior tienen faldone~ con dibujo, arco rebanado, liso y 

jambas prolongadas hasta las cornisas. Se conservan las minsulas que sostienen los canales Cgot:eras) -

mismos que fueron destruídos. Hacia el lado de t.::ilaverJ se encuentra un patio que conserva las caracc~ 

rísticas del siglo X\'III. corredores con trabas de madera y zapatas sobre pilares. Se encuentran bran

dal.es de fierro tarjado y ojos de buey. 

Usos 1946 Centro Michoacano 

1965 Mercado ·y Bo~~ga 

Ac tual.ment_e se ei:i~.ue~~-1:ª vaci6 



Sit.io en que se ~uardan objctL~s
de valor estécico o histórico. pertenecientes a las di
versas ciencias v arces. Los !Zric.cos llam;Jban !'lOt.:SEIO~ 

a un templo consÜgrado a las m~sas-. El antiguo si~ni-_: 
ficado de la palabra guarda relación con la acepción mo 
derna. ya que las musas son las divinidades mitolóp,ica~ 
que presiden las diversas arces. 

Parte del palacio de Alejandria. donde reunió Ptolomeo
a los sabios v filósofos más célebres ._. donde estaba -
situada la f~osa Biblioceca que más ca~de fue incendia 
~- -

Los señores feudales atesoraron en sus cascillos, las -
primeras colecciones comparables a las de los muscos ac 
tuales. A parcir de la revolución Francesa, los museoS 
se mul.tiplicaron. 

fLC3N.5 Q L05 tFl5 IMPol?~TFs 

\
U::! 
~ 

M. de Prado - Madrid, España 
M. de Arte Moderno - Nev York. 
M. del Louvre y Luxemburgo - P~ 
ris, Francia. 
M. de la Revoluci6n -Paris. 
Academia de San Lucas Mu6eo lu
do visimuseo del Vaticano, 
M. Metropolitano - New York. 
Galería Bobgese - Italia 
M. del Ermitage - Leningrado 
M. Británico Galería Nacional -
Museo de Victoria y Alberto - -
Inglaterra. 
M. Nacional Germánico-Nurembery 
M. Nacional Bernardino Rivadavia 
de Buenos Aires, Argentina 
M. de San MarcosT Lima Perú. 

.• ~'"' ''.u~cn..; sur. :-:ier:-:•1r:.J. :iucs en ~11,,s St: ':'"onscrvan elEmen. 
"!"cJ0!.0s it' !..:i ~:!.st~~i.-ia del.. ser hu:nano. 

Lv~ ~'.use!~:; o.en :.n!->::; _•,,:-iones, en las que se aaquieren. 
.:c•r~!.c::-·.·,1r:. tnvc.st1:::an •,· ,¿!:<ponen tesc ... rnonios maceriale5 e,!! 
::::-e~·h;:n:1cr:::..: ·.::.:...:.uL.1dos • .ll Cesarroll0 de los hor.i.bres. 

"~~~~e¿~ i~:-~u ~~~;~le: e~~;~.: !~:~o~ª d~¿~~l ~~r!º:u~~~:o~ ~i= ' ; cr.:i.nsfonnarlos .~n t.r.:insrnisores de cultura viva en instru
mentos fonn.:i.iir:cnte vinculados a la enseñanza de los niños 
y jóvenes, en agentes que recren la cultura y el arte del 
pasado. mediante procedimientos que los revitalicen e -
irri~ucn en el medio local y regional". 

' ' ' 
Cl:I 

M. de la Venta - Tabasco 
M. Veracruzano de Arqueología 
M. de Arre Colonial - Oaxaca 
M. Regional de Arte Religioso 
Oaxaca. 
M. Regional de Aotrología e -
Historia. Tuxtla Gutierréz, -
Chiapas. 
M. de Matamoros Tamaulipas 
M. en Ciudad Juárcz. Chih. 
M. Nacional. de Historia. Ciu 
dad de México. -
M. de An~ropología e tlistoria 
Ciudad de México. 
M. Rufino Tamayo - Cd. M6xico 
M. Arte Moderno - Cd. M~xico 
M. Culturas Populares, Ciudad 
de México. 

Enrique Florescano. $ 

M. Nal.. de Historia 
M. Nal. de Antopolo 
gía e Historia. -
!-1. de las interven
ciones. 
M. Etnográfico 
?-L de las Culturas 
Populares. 
M. de San Carlos 
M. de la Ciudad de 
México. 
M. Universitario de 
Ciencias y Arte. 
M. Anahuacali. 
M. Frida Khalo 
M. Pedagóg ice 
M. de las Culturas 
Pinoteca Virreinal 
M. de Historia Nac~ 
ral. 

M. de Mineralogía ·11 
M. Postal 
H. de Higiene 



ROLDAN Y SALVADOR 



' . ~·. ' 

~±~~~J;t:~~~~~~¡:~'.~!1~ 



l. J 
llD - ___ , ___ _ 

1 

----a----¡Q 
!'l.JLU,1..l•&Z: 

;~--=.=-...:...==-=,-:-

';:='. =~: o 
PLANTA DE CONJUNTO--• no t. 

\ 

\ 



B 

6 

-@: _____ _ 



p 

L 

-©-A 

• N 
T p ..6. 

A R -© 
1 

·~ M 
E N 
R 1 

-$ V 
E 
L 

©-



p 

L 
A 
N B 

T .c. 
A 

A 
z 
o 
T 
E 
A 

EO:IF1c1a Elt1sTEUTE PARA 

EL CU.\L ,SE PROPONE ,E1.. 
USO DE MUSEO .. 

-<$>-

19 20 ~ 

~ 

-©- A <l 

i ¡ 

t ¡ 19 20 

11 1, 

~ --@-

;/ '·<~ 

'-lL~) ____ ,,,-

B 

~ ... ;:: ..... -.;----

¡¡ 



FACHADA ROLDAN 

===~ 

FACHADA RAMON CORONA 



@ ® © e®©-®--@> 

~ 
~ 
~ 
~ 

~ -. 



PLANTA OlliJA 
.... ,. ' ~o 

PL.Allo TA OEL. SEüUl¡OO NIVEL. 
OETALlE DE ACCESO Y SERVICIOS 

10 



~ r f1I Lf\ 



o 
o 
o 

A~ 7·90 

FACHADA PONIENTE 

FACHADA ORIENTE 

FACHADA SUR 

CORTE A· A ESCALA 1' 100 

~ 
I" 1;\ 

~ 
.. i.;~ 

i/\'~ 

112 



- ,____ 

LJ -
~ - = = -<--- -,_ 

f--

\ \ \ \ I li') 
;a. 

:t 
'---

'--- 1-

1-- t--

,___ ]11\Ill i1Jut¡ 
1--

c"'i.:>TE<lb '/ 
- •p -· =u1 ·¡~ 11 11 11 LJl 

¡;;:; li \\ 11 

'.":n :.-1 ,\rnu:.>'• r·1r·1 C1.·.: l del 'Oi>.:lo X\'II. se pueée citar como c.:i.rac 
:cri'.sti.c:.J. l, .1\:'-'•'n.:i_.; ..:,¿l .J.";.""..:" . .;._~ :nedio punto como derramami2r.co-= 
Jel ·l.1rr ~:.--:;;~c";i.1: .!e 1.1 púrt.:«"±..:i empie5ndose l~ plat..'.l.banda. el ar 
'<) ..:se.le~::;.~.· 0i reba 1ado casi hori2untal. -

Sor: car.J.c::C!r-~st.1cos tres ~.lt.t.!riales pétreos. Resint:o de Ixtapalnpa 
·: Ch;.r:;alhua\:~i:-.. :Jt.ili.:adc- en lt's ba.~~;.:r:enr;os, en losas y escalones; 
l.'.1 ..;:.ante.ro. ::e l:'s .:,_.r:.-1~-'; ?rÓx i.Jr,l'is :.i l~ \'ill:i Jt:- Guadal?.Jpe y el te
;:cntle del Cc:-rc ..:~1 Peil<'>n viejL' utilizado c:..:ir.i.o r.:aterial de r.i.arnpo_:t 

tJC ;:n.:i.-p'°'u. 

L.:is puert.:.is se resuelven d~ •:.:J.rias maneras, siendo algunos Ce és -
tos. 1.1 entablor:.:i.do con clavos de fierro~ los de tableros mer:ores 
con ornat':.'lt.!ntcis ~:lavas y l.:i.s de table.ros irre;ulares. 

= ~ 

~ 

/ VJt.>1-1-0& 

rwesae*' 
e¡¡¡¡;g1 mA 
~ 

¡~n~"PIE 

lllL 
'f'i!C"'ll.>1° 

,___ ll • 

11--i ' 

E•4* i!M 

~ 

113~ 



-+-----------·º·"º· ---
PLANTA BAJA 

~--

--~-

I""·- .::1 
®)····-u _ ... _.._ . ... _ .. _ 



0 

-1---ºº ! 1.oo 1 .• ).OQ 1 ~):C ----+-~- -'·-»------+ 
-j------ ,., .. o.---~------,.--

PRIMER NIVEL - ENTRESUELO 1 

--_]_ -,. 

="""""..c:-•UllsntuC• 
'"""""""atl:~TU 

o •• 
l:!C-~-· 

l ""'. -~··- .,..., 
®» ..... -v 

,._ ............ . ····-·--



0 
-+ 

r 

k====l·I ' 

j 
+l 

-+---- ---~------______a;,9.__4_0_ -----·-~------·-----~---t-

SEGUNDO NIVEL - ENTRESUELO 2 

L 
{\ 

~\JI 
r~ 
~ 

R 

23~ fi! 
1 
@ 
i 
@ 
R 

~ e 
~~ry:·s¡v~o .. 
~~~Ju. 11 •t~ 

o 
s I M'BOL.ac;r• 

ESTRUCTURA EXISTENTE 

pe.-~ ... 



0 00 0 
0~1 

·~ 
' 1 

0-t 
i 

i 'i"" 
ll~ ! 

-$- T --11------.11-~--1:'---" 

1 ~ ' 

-CSJ-lL+----b=_= .. ~~_:=_::::=±=====~ 
PLANTA AZOTEA - ENTRESUELO 3 

-83) 
¡• 

L 
A 

. ' M 
[e 
~ 

.SZMSOLCGrA 

ESTRUCTUIU O:tSTIUfT!: 

! 
..... _,_ •7 

® ..... u 
_.._ ......... . ........... - ... 



,_ ¡ 
1 

F ACHAOA MISIONEROS 

l 
A. 

ESTRUCT\..flA EXISTENTE 



FACHADA TOPACIO 

Slll'•DLOt;'.J&. 

ESTRUCTURA EXISTENTE 

l "'" -··- .. .., <§» ..... \1 
-·-11•• ..... _ .. __ 



.~; ·t;;;~ 

0'4--t~~¡:::::::ff 
1 ·[-> 

-0--!+ 

e-U--==-~~~~;fr-.-=,,, ::..:..!e-~~ •. ~ ~~.~ ~ 
---~--·--··'º .. "'--~------~----+-

PLANTA BAJA 

L 
[\ 

l\H 
E -.. 

l~i 
238 1 

e 
1i 
o 
R 
r 
e 

CLl\l. 'I'RO 

R 
0 v 

fJ 
r~JJraa;:~;:-· 

NUEIJO USO DEL 

ESPACIO 



.,,.(., Di: DICIUJCI 1: 

PRIMER NIVEL- ENTRESUELO 1 

.~··. 

\l~ 
'" 

L 
{\ 

23~ f i! 
1 
6 
ít 
o 
R 

S / U'tJQLUt;IA 

NUEVO USO DEt... 

ESPACIO 

~·~·~··· 



SEGUNDO 

+-

1 
1 • .., 
1' 

1 

= 

I 

L 
!~ 

NUEVO USO DEL 

(SPACIO 



-0-00- -0-
-- ~ ____ ¡o.._~--~--- -~--- -

--1 • r + · ~ t • -~ + 

PLANTA AZOTEA - ENTRESUELO 3 

i ,,,.---:-- ' 

' 1 ) 

-~, 
I' 

. ' . 
SK:-~-



H i 

FACHADA TOPACIO 

L 
A 
CT1lll¡ 
E.\ll1 

G 
R 

21.2 

SI MSOL acrA: 

NUEVO USO DEL 

ESPACIO 

t:se-~ ... 



FACHADA MISIONEROS 

2~3 l~I 
1: 

@ 
T 
o 
R 

N UE'/O USO DEL 

ESPACIO 

lU_,.~• ... 

' 
..... _,_ ... .., 
~ ....... u 
\'J'!!.ID-·-· ......... --



-0- <V-

t + 
1 ,,.. _._ 

t 
1 .,.., 
1 ·- r 
j f 

CORTE 

0- -$- -0-

A - A' 

!!""•f9 __ 

L 
{\ 

STM'BGL O C:fZ. 

NUEVO USO DEL 

ESPACIO 

l ""' ··~n~ T{j ..... . 
~ .. :~.&.::..... . ~JJ .... _,. ___ _ 



B r B L r o G R A p r A : 

1. TERCERA REUNrON SOBRE MONtJMENTOS (marzo 1984) !,N A,H. 

1.1. Santos E. Ru~z "Ideología y Grupos Sociales en la ~a1orizac~6n de1 .ca~ital 
Inmobiliario". 

1.2. Alejandro Suárez Parey6n. 

Ren~ Coulomb Bosc. "El Futuro de l.a Hi.storia Urbana, ei·_:earrio- ~~ .. la _Ciudad 

de M.~ico". 

2. MARX KARL ''MISERIA DE LA FILOSOFIA" 

3 .. C. TOPALOV. "EL PROBLEMA DEL SUELO EN LAS CIUDADES CAPITALISTAS" 

4. LEGORRETA JORGE "EL PROCESO DE URBANIZACION EN LAS CroDADES PETROLERAS". 

S. FRANCOIS ALQUIER "CONTRIBUCI<9N AL ESTUDIO DE LA RENTA DEL SUELO URBANO" 

6. LOJKINE JEAN ¿EXrSTE LA RENTA DEL SUELO URBANO?. 

7. ROLANDO CORDERA "DESARROLLO Y CRISIS DE LA ECONOMIA EN MEXICO". 

8 .. RIVERA Y GOMEZ "A~LACION DE CAPITAL EN MEXICO EN LA DECADA DE LOS SETENTAS" 

TEORIA Y POLIT. No. 2. 

JUJUJ 



9. VELA BUMBERTO JOAQUIN. "LA CRISIS EN MEXICO (1954-1983). Teoría v Pol~t.No.11. 

10. ROJAS ANTONIO "MEXICO ¿POR QUE SE DESLIZO EL PESO?. Teoría v P".)l.it.No.9.:..... 

11. HERNANDEZ PALLANOS~ "CONTRAREVOLUCION Y DEMOCRACIA EN ANERICA" Cuadernos Pol.1'.'.t.icos No.25. 

12. LANDERA IGNACIO "CRISIS ECONOMICA Y ESTRATEGI.ll. PETROLF.R-1\" Cuadernos Pol.íticos No .18. 

13. CLARK W. REYNOLDS "POR QUE EL DESARROLLO ESTABILIZADOR DE MEXICO FUE EN REALIDA'1 

DESESTABILIZADOR" • 

14. ZAVA SILVIO Apuntes de Historia Nacional- setentas. 

15. BATAILLON CLAUDE - La Ciudad de M~xico-sep. setentag. 

16. SALVAT - Historia deM~xico - Salvat Editores. 

17. Historia General de M€xico - El Colegio de México. 

18. orozoo y Berna Manuel - Historia de la Ciudad de México Seo.setentas. 

19. Morse Ri.chard - Las Ciudades Latinoamericanas- sep. set~~ 

20. Novo Salvador - Breve Historia del Comercio en Máxico - Cámara Nacional de 

Comercio de 1a Ciudad. 

21. D.O.F. - Atlas de la Ciudad de M~xico 1982. fttUU 



22. castillo Laura E. - El Comercio en la Ciudad de México - D.D.F. 1972. 

23 .. Florescano Enri.que - México en 500 Libros- Ed. Nueva L'Tl.:íaen. 

24 .. D!az Berrio Fernández Salvador. - Conservaci6n de Monumentos y Zonas 
Monumentales- seo. setentas. 

25 .. Diario Oficial - Decreto de Centro Histórico de la Ciudad de México

abril de 1.980. 

26. I.N.A.H. - Archivo dela Dirección de Monumentos Hi~t6ricos. 

27. Architectural Record - ~le~,: Li::e Fer Cld Buildings - Building Types Study -

December J..971. 

28. Dreinhofer Agustín - Arquitectura Barroca Serie Las Artes en México -

Material de Lectura UNA~. 

29. Benevolo L. Diseño de la Ciudad, tomos y 5 - Gustavo G!li. 

30. vocabulario Arquitect6nico Ilustrado - Secretaría del Patrimonio Naci~~· 

31.. Yáñez Enrique - Revista Arouitectura y Sociedad - Año XXXVII ~ 

32. Coopola Pignatelli Paola - An~lisis de los Espacios que habitamos Ed.Concepto. 

33. Casa y C~udad - Cuaderno .J - julio 1984. 

34. Lynch Kevin - La Imáqen de 1a Ciudad - Gustavo Gilí. 



35. Hessel qen Suen - El Hombre v su Percepci6n del ~.mbiente Orbano-Limusa. 

36. Chinq - Arquitectura forma espacio y orden - Gustavo ~ili. 

37. Castells Manuel - La Cuesti6n Urbana. Ed. Siglo XX!. 

38. S§nchez Santoveña Manuel - En torno al significado de las ~lazas_Mexica~as -

Rev ista Devenir - Cuadernos del Seminario··~e, Hi~ 

toriu No. l. 

39. Pane Roberto - La Actualidad del Ambiente Antiguo- Revista Devenir-~ Cu.ideiOos 

rtel Semi ni:\ri_..., OP I·H stori.ñ. No. 1. ,_,,,,, 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

40. S:i.nchez. de Carmena Manuel.. - Reutili::~ci6n de Edificios - P.evista Entorno NO. 7 ~ 

41. Garc~a Ramos Domingo - Iniciaci6n al Urbanismo UNA~.' 

42. INBA - El Peat6n en el uso de las Ciudades - Cuadernos de Arquítectura y Cense;:_ 

vaci6n de Patrimonio Artístico No. 17. 

43. Schjetnan Mario - Princioios de Diseño Urbano Ambiental - Ed. Conceoto. 

44. Cos~o Villegas Daniel - Historia M~nirna de México - El Co1eqio de ~fucico. 

45. Valencia Enrique - La Merced - Estudio Ecol6qico de una Zona INAH. 

46.Sánchez Vázquez AdoLfo - Est~tica y Marxismo. 

47. Sánchez Vá2quez Adolfo - Las Ideas Estéticas de Mace. 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Antecedentes Históricos
	Marco de Referencia
	Marco Teórico
	Estudio Histórico sobre la Crisis en México (1940-1983)
	Marco Económico
	Marco Fisico Estético
	Marco Social
	Síntesis General 
	Nuevas Actividades
	Programa Urbano-Arquitectónico
	Bibliografía



