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Uno de los más graves problemas que se han venido presentando en 
nuestra sociedad mexicana, y que actualmente dentro del fenómeno 
de crecimiento urbano capitalista existente en la ciudad de Héxi 
co ha tomado magnitudes mayores, lo constituye el problema de la 
vivienda, Este, al ser una de las necesidades primordiales de 
existencia del ser humano y que no solamente se reduce al espacio 
íntimo o primario de la familia, sino que también contempla aquel 
espacio más amplio en el cual se relaciona, convive y desarrolla 
son sus semejantes, esto es el habitat, difícilmente es "satlsfe 
cho" por un amplio sector de la población, que por carecer de -
medios económicos para obtener un terreno comercial, encuentra 
en los asentamientos irregulares el único medio para apropiarse 
de un pedazo de suelo. Convirtiéndose así en la solución más 
común al problema, pero también la más precaria y con las 
peores condiciones de vida. Ya que finalmente, trae consecuen 
cias contrarias a la conformación de un habitat más benigno. -
Los espacios habitacionales sufren un deterioro no solo en su 
aspecto físico-estético, sino como ambiente propicio para el 
desenvolvimiento de las familias. Esta segunda situación, la 
del habitat, es generada también por las mismas causas que en 
un principio dan origen al problema de vivienda (diversos facto 
res de orden económico y político) es a fin de cuentas, el -
resultado del desarrollo en el espacio del modo de producción 
capitalista que obliga a que dichos núcleos de población urbana 
vivan en pésimas condiciones, azotados por la miseria, la 
ignorancia y la explotaclún. Y que, por lo tanto, dado el ca 
rácter estructural del problema, toda aquella alternativa qu; 
se pretende dar, deberá inscribirse dentro de un proceso de 
transofrmación social, pues mientras sigua subsistiendo el 
régimen de producción capitalista en nuestra sociedad nunca 
podrá llevarse a cabo una solución completa y verdadera al 
problema de la vivienda. 



Prueba de lo anterior son, en general, las soluciones que ha 
pretendido dar el Estado en torno al problema, que más que ir 
avanzando en este sentido porque considera los diversos 
obstáculos que se presentan para su satisfacción, constituyen 
más bien paliativos a la exigencia de la demanda de vivienda. 
En este sentido, dentro del autogobierno se han venido dando 
diversas y ricas experiencias de participación en la solución 
inmediata y a largo plazo de las necesidades de vivienda y 
servicios de amplios sectores de la población, en la perspec 
tiva de fortalecer las luchas del movimiento urbano popular~ 
Pero al mismo tiempo, como parte de una mayor consolidación 
del proyecto académico-político que se viene impulsando al 
interior de la escuela. 

Esto último apunta, para lo que venimos comprometiéndonos en 
la búsqueda de las soluciones del país a que el proyecto del 
autogobierne lo vayamos revisando, fortaleciendo y estrechan 
do más eficazmente el papel que debe jugar la o las institu-
ciones educativas en nuestra sociedad. -





En el caso del presente trabajo el tema a abordar, la vivienda 
y el habitat popular, pretende constituir una experiencia útil 
en los dos sentidos mencionados anteriormente, por lo que en 
la medida en que sea su resultado, tendrá un significado 
importante para los propósitos que lo llevan a su realización. 

La primera intención para desarrollar el presente tema, surge 
de la necesidad e inquietud de profundizar en el conocimiento 
del problema y poder comprender con mayor amplitud las causas 
que le dan origen; así como las condiciones específicas que lo 
determinan, de tal manera que se pueda llegar a plantear 
soluciones más acordes a los momentos actuales de la realidad. 

Aunado a lo anterior, al ser la carencia y deficiencia de la 
vivienda un problema grave de la sociedad que cada vez va en 
aumento, y los efectos que deriva el constante crecimiento 
urbano, y la falta de una planeación que responda a las 
necesidades de éste de manera integral, despierta el interés 
de encontrar alternativas y propuestas que no sólo contemplen 
su aspecto técnico, sino que también la forma de utilización 
y adecuación de manera óptima para el desarrollo de mejores 
formas de vida y convivencia social, que procuren la integra 
ción urbana-arquitectónica en correspondencia con las carac -
terísticas específicas tanto del establecido como del futuro 
usuario. Para finalmente pl .-•ntear la relación de un determi 
nado nivel de asentamiento humano en correspondencia con su
medio natural que rescate y mantenga el equilibrio ecológico. 

Por otra parte, es un tema que al ubicarlo dentro de un 
contexto económico, político e ideológico permite el conoci 
miento de la realidad social de nuestro país, dentrG.de la
cual se inscribe nuestro quehacer arquitectónico, que 



encuentra en su práctica una separación de esta con respecto a 
las necesidades sociales que lo requieren. 

Asimismo, la inmensa mayoría de los arquitectos permanece 
conmpletamente ajeno al problema habitacional, consideran el 
ejercicio de la arquitectura como su "modus vivendi". Si a 
esto agregamos la contradicción que existe entre el alto y 
gran potencial humano de ingenieros, arquitectos, técnicos y 
toda una serie de prof esionistas capacitados para intervenir 
en este tipo de tareas sociales y el escaso impulso al 
desarrollo de dicha rama (reflejo de la incapacidad del Estado 
para dar respuesta a estas necesidades prioritarias), coloca 
al arquitecto comprometido con las demandas populares en una 
situación difícil para obtener recursos para su subsistencia. 

No obstante lo anterior, existe la posibilidad de llevar a 
cabo un compromiso consecuente frente a este tipo de problemas 
de nuestra sociedad. Esto es, asumiendo una posición y 
participación política ante los mismos, donde las respuestas 
que se vayan planteando en este sentido necesarinmente deberán 
tender a considerarlos como parte de todo un proceso de 
cambl.o social en nuestro país, Ello implica ir construyendo, 
desde ahora, las bases para esa nueva sociedad y, por lo tanto, 
de mejores codniciones de habitat para todos los mexicanos. 

De esta forma es que se pretende que, al desarrollar d:.cho tema, 
sirva para cumplir, aunque parcialmente, con el compromiso de 
colaborar técnica y profesionalmente con las demandas y luchas 
de los colonos, ya que por la complejidad del problema requiere, 
por un lado, de una profundización amplia y completa nsí como 
de la relación y participación interdisciplinaria de todos 



aquellos sectores de profesionistas y universitarios democráticos 
que tengan que ver con la solución del problema. Entendida esta 
participación no sólo como un simple apoyo a la justificación de 
las demandas o de orientación técnica a los proyectos que se deri 
van, sino que también en el impulso de la organización ciudadann
y de su participación en todos aquellos aspectos que tengan que 
ver con la conformación, cuidado y manejo de su habitat. 

Por último, como complemento de los propósitos anteriores, se 
propone que esta experiencia particular sea retomada para su 
discusión y confrontación, ya que pudiera arrojar nuevos e 
importantes elementos para futuros planteamientos. Paralelamente 
puede representar una oportunidad para retroalimentar la lucha 
cotidiana, personal y grupal, e intercambiar los avances 
culturales y políticos. 

Puede ser también retomada para su utilización como intrumento 
didáctico para el aprovechamiento de los alumnos; o bien como 
base de la cual partir para transmitir a los colonos el cono 
cimiento de la realidad social en la cual están inmecsos. -





A grandes rasgos, la forma de desarrollo del trabajo consiste en 
lo siguiente: 

l. Se parte primero del análisis de la zona de estudio 
comprendida por un área de referencia, y otra que es 
propiamente la de trabajo, siendo ésta la Delegación 
Magdalena Contreras y la colonia Lomas de San Bernabé 
respectivamente. 

Se extrae del mismo análisis aquellos aspectos qu« 
permiten comprender el comportamiento y caracter~iticns 
de la zona, de tal manera que conforme se describen las 
dos áreas se mencionan las causas o factores de su 
conformación para así, ir estableciendo los aspectos que 
condicionarán y determinarán las propuestas a plantear. 
Se presenta así por que se parte de la definición 
territorial ya establecida, y se retoma ésta con la idea 
de crear una secuencia en el desarrollo del proyecto. 
Es decir, que conforme se va explorando en el análisis 
del problema tanto desde el punto de vista teórico, como 
del conocimiento que arroja el estudio de la zona (área 
delegacional y de la colonia) como parte del método de 
diseño se preconclben las alternativas viables de prnyec 
tos urbanos y arquitectónicos (límites para los mismos,
necesidad de profundización en el estudio, delimitación 
del trabajo, alcances, etc.). Conforme se tenga una 
amplitud mayor de la realidad, se obtienen respuestas 
integrales y acordes con la situación que se presente en 
particular. 

2. En base al diagnóstico obtenido del estudio se determina 
el tipo de propuestas y nivel de desarrollo de las 
mismas para la zona de trabajo. 



3. Con respecto al proyecto, se intenta mantener la coherencia 
urbano-arquitectónica, aunque en el caso del primero, las 
propuestas sólo se manejan a nivel de ideas y conceptos 
generales para la elaboración de programas de trabajo. En 
cambio, para el segundo nivel se desarrollan propuestas 
específicas de vivienda regidas por los lincamic:tos 
marcados en el primer nivel. 

4. Como parte última del trabajo se elabora la evaluación del 
mismo con la intención de plasmar el resultado de la 
experiencia, alcances y limitaciones presentadas que 
redituen en la proposición de nuevas líneas de trabajo. 

Este planteamiento del trabajo de tesis se da en función de los 
propósitos mencionados anteriormente que, como puede verse, se 
convierten a su vez en objetivos y caminos sobre los cuales se 
encausa el documento (que por si solo no es suficiente, sino 
además se hace necesaria la participación individual y grupal 
dentro del autogobierno, para el fortalecimiento y maduración 
de las ideas en torno al problema que ahora se atiende). 
Posiblemente en él se presenten errores, falta de mayor 
profundización en algún punto o bien se logre cumplir parcial 
mente con algún objetivo lo que no resta importancia al -
trabajo, ya que de alguna manera constituye en lo particular, 
en términos de experiencia y aportación, el principio y base 
para subsecuentes estudios y análisis sobre el tema. 
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El área de trabajo, la colonia Lomas de San Bernabé, forma parte 
de los límites. de la mancha urbana que se localiza al sur-poniente 
del área comprendida por los asentamientos populares existentes en 
la zona de referencia, la Delegación Magdalena Contreras. Esta 
última, se localiza al suroeste del Distrito Federal y colinda al 
sur y al este con la Delegación Trlalpan, al norte y al oeste con 
la Delegación Alvaro Obregón, y al oeste con una pequeña franja 
del Estado de México. 

Los antecedentes históricos del área de trabajo se ubican dentro 
de una etapa reciente, y forman parte del desarrollo histórico 
de la Delegación, por lo que se hace necesario conocer también 
de qué manera ha evolucionado esta última, y así comprender cómo 
es que se da el surgimiento de la colonia Lomas de San Bernabé. 
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El aumento del área urbana que ha venido presentando la de\ega
ci6n, comprende parte misma del acelerado crecimiento de \a ciu 
dad de México, que es y ha sido el resultado del proceso de cree! 
miento natural de su poblaci6n, junto con e\ constante flujo migra 
torio de pobladores campesinos hacia la misma, el cual este últ¡:. 
mo tiene su base en la profunda contrad!.::ci6n entre el campo y la 
ciudad (característica propia de los países capitalistas) consisten 
te por un lado, en la descapitalizaci6n del agro y parad6jicamen~ 
la capitalizaci6n del mismo en s6to algunas regiones, y por el otro, 
la concentraci6n de tas inversiones capitalistas en las principa -
les ciudades del país. Lo que ha conllevado a la creciente desigua_!. 
dad entre las regiones, en la que, mientras unas sufren un proceso 
de desarrollo y crecimiento, otras tienden a un retraso econ6mico 
y social. Tal contradicci6n tiene su explicaci6n en la forma de fun
cionamiento del sistema econ6mico nacional, y por ende, el políti
co, y en la relaci6n que guarda el primero con respecto a otros 
países, principalmente con et" imperialismo norteamericano. 





Las tendencias de Desarrollo y Factores de Expulsien . 

Fl se::tor agrario muestra desde hace décadas ma aguca ¡:olarizaci6n 

econánica, rocial y ¡:olí tica. 

a) Por l.ll1 laoo, la agricultura r.enos desarrollada de casi tres mi

llones de carrpesinos con muy ¡:oca tierra, (¡:x:>r lo general de rra

la callead, con recursos insuficientes, técnica atrasaca y __ de 

escasa canercializaci6n de sus productos). Ubicada en el centro, 

sur y sureste del ¡;aís, contril:uyen en menor rredica a la produc

ci6n agrícola total. 

Con el crecimiento de su poblaci6n, la insuficiencia de tierra 

aprovechal:le, la rronopolizaci6n de gran parte de ésta por los 

grandes propietarios y la falta de recursos qoo provcca un enpo

trecimiento gener¡¡l de la pol:laci6n, han generado un aunento en 

el deterioro de las corrliciones de vida de la misrra. La salida, 

más tarde o mis tenpraro, es la migración hacia las ciucades, 

cuyo desplazamiento es en general producido por factores de es

tancamiento de las fuerzas productivas en el sistema capitalista. 

'b) Par el otro extremo, se encuentra la agricultura capitalista qoo 

produce l:ásicarrente para la exportaci6n, detentada por ma t.lite 

que concentra una ¡;arte consirerable de los rrejores recurros pro

ductims tierra, agua, crédito, semillas rrcjoradas, sistemas de 

corrercializaci6n, etc. Desarrollada fundamentalmente en el noro

este, norte y noreste de México. En 1980 1 aunque esta !\lite an-



presarial ro representare más allá del 2% de los profuctores del 

agro, o:m::entral::an el 75.46% de la su.,erficie total cultivada y 

el 76.49% del valor neto de la producción total. 

Fmpresas roooFólicas, tanto nacionales o:xro internacionales, fi

nanc1an, o::rrpran y /o distril:uyen la produccien de los agric ul to

res, o 1:.ien acunulan capital con el arrerrlamiento o la explota

ción del tral:ajo c:salariirlo de sus tierras de propiedad ejidal. 

~e apoderan de la dirección del prcceso producti'-l:l y de la orgini

zación social del tral:ajo, convirtierrlo al productor (ejidatarios 

o pa:;uefios propietarios) en asalariados de la er.presa, surgimcb 

as1, erormes o::ntingentes de srniiproletariacbs agr1o::las. 

la introdu::ción de relaciones capitalistas en el campo, pro'-l:lca 

exprcpiacio~ a c~siros, expulsión de aparceros y demás agri

cultores no propi~tarios, y por lo tanto, su oonsectEnte pérdida 

de pol:lación, y no as1 la productividad, por el o::ntrario, lista 

aurrenta. 

En otros t!inninos, este tipo de factor de expulsión se da en el 

contexto de una restructuración de las relacioes de produo::ión 

frente a las imposicimes del desarrollo de las fuerzas produc

tivas. 

Es en esta fema caro,tanto la superficie de la!:or,o::mo la produc

ducción de tipo ej idal y corunal se su!:ordina al rrodo de producción 

domirante, al de la prcpiedad privada, y que preferentemente se ha 

beneficia:lo de los subsidios que el Estado ha instituído. El gasto 



y la inversión pública se han destinado tradicionalmente a las zo

nas de agricultura capitalista (de 1940 a 1980, el 90% del presu

puesto federal dirigido al c:arrpo se dedicó al riego. Pero de ¡.oro 

más ele 3 millones de Fas., l:enefié:iadas ron esa ¡;:olítica, apenas 

unas 500 mil Pas, correspon:l.en a núclecs ejidales). 

La ircapacidai del EstadJ en llevar a cal:.o realmente el re¡:arto 

agrario, junto con las pol:í.tícas de irrigación, crMito y precios 

agr:í.colas, han siéb factores fundamentales para ahondar la EOOlari

zación a que se hace referencia. 

Los procesos de expulsión de ¡;:oblación rural, conpren:l.en ¡:arte 

misra de la problerrática agraria rrexicana, errnarcada dentro de las 

funciones del cam¡;o en el sistema capitalista, sien:l.o estas: 

1) La obtención de divisas para "equilil:rar" la !:alanza canercial 

y poder importar rraqu:inaria para la industria. 

2) la de prcporcionar un i.m¡;:ortante flujo de fuerza de tratajo dis

ponitle , tanto para la industria ronu para sectores de "punta" 

de la propia agricultura. 

3) La prod.icción de un excedente de productos agr:í.colas (materias 

prírras y prcductos alirrentícios), consumidos por los sectores 

urtanos e industriales. Y la de constituir un rnercaéb para los 

productos industriales. A través qe este intercaml:io desigual, 

entre la gricultura y el resto de la ecancnúa se establecen flu

jos rredíante los cuales el sector agrícola transfiere al comercio 



y a la industria un excedente eccnónico irrq;lortante. Transferencia 

no s6lo a nivel nacional, sino también a nivel fatemacional, dada 

la relaci6n de dependencia de t·:E!xico ccn respecto al im¡:erialisrro. 

Es preciso señalar finaL'!'ente, que el desnivel de las ccrdiciones de 

vida del canpo (estancamiento y ernpol:recimiento econánico y social) 

en can¡:e.raci6n con la ciudad, resulta básicarrente por la sUj?erioriclad 

productiva de ésta, que crea la progresiva elirninaci6n o as:i.milaci6n 

de la ecoromía can¡:iesina y de la industria artesanal junto con otro 

tipo de activiilades, ceno el canercio por ejemplo. As1, el canpo s6l.o 

le proporciona a la cil.rlad parte de su producción, irediante el flujo 

pemanente del excedente de alilrentos -los cuales son canercializados 

y transformados industrialirente- e incluso en parte, retrib.licbs a 

éste a partir de la ciudad a cambio de los produ:::tos o J::ienes nanufac

turados en la misia, o bien ¡:or determinados servicios. Resultado final, 

un vaciamiento económico del iredio rural, que a Sl vez lo redooe, aún 

wás, a la espe::ializaci6n 6nica de actividades primarias. 





Desa=llo y con:::entraci6n industrial. 

Silo en los principales centros urbanos, se :inlfulsa la mayor parte 

de la actividad económica del país, sustentada en la producci6n in

dustrial (!:ase econánica del m:xlo de producci6n capitalista), que 

en nuestro caso, !léxico, nace a partir de los años 40' generancb un 

proceso de "desan:ollo" del país en el que la industria adquiere un 

peso especifico cada vez mayor, convirtiéndose en el polo más diná

mico del crec:imiento de la econarúa mexicana. 

A partir de este crecimiento se ha generacb y establecido la distri

b.x::ión territorial de las actividades econánicas y de la población, 

-determinada hist6ricamente por el interjuego de las inposiciones 

tl!cnicas, geográficas, económicas, sociales y políticas- que muestra 

una marcada concentraci6n en el área central~el altiplano. 

La concentraci6n de la actividad industrial, seguida de una respec

tiva aglomeración del comercio y toda la .serie de servicios necesa

rios ¡::ara su desenvolvimiento, son hechos que han influído determi

nantemente para qoo dicha región reciba los mayores reneficios del 

"progreso" y en donde las zonas metropolitanas de las ciudades de 

tbnterrey, Guadalajara y México han jugado un ¡npel inportante, fun

damentalmente esta Ciltirra, al ser el centro de gravedad del país, 

ya que es a partir de ella donde se ha implantacb e irradiacb el in

tenso proceso de industrializaci6n. Este último apoyaeb a su vez, 

por el impulso que le impr.ilnen toda una serie de ciudades n:eclias co-



ne:::taclas las unas ron las otras -particulanrente ccn la ciudad de 

M""exico- a traves de una red vial, que crea y conforma ura .im<:ortan

te jerárquica trama url:ana. 

En la región centro se concentra el 60% de la población y el 80% de 

la actividad industrial del pa1s, que genera casi la mitOCI de pro

ducción total del mimo; as1 caro el ssi del valor generado por el 

sector industrial, sin que ello signifique que se haya logrado auto

suficiencia económica en la zona, puesto que al:sorl:e el 48% del gas

to público federal. 

Con respe:::to a la zcria metropolitana de la Ciudad de l·éxico dcride 

se con::entra gran parte de la riqueza del pa1s, la industria manu

facturera representa el 43% del total nacional, al:sorl:e un 33% de 

la inversión p{)blica, también total, y presenta una a:¡lorreraci6n de

rrográfica que const~tuye el 20% de la población nexicana, lo que 

equivale a un 25% de ~ población e:::onánicanente activa del país. 

Cabe sefialar que únicamente peco menos de 1/3 de esta se dedica a 

la industria de la transformación y el resto trataja en el se:::tor 

de servicios; adE!i1ás de que la concentración de fuentes de trabajo 

no correspcncle a su denancla, y es acrecentada aún m3.s por el aurren

to de la ¡;oblación, sin contar otros factores que intervienen tarn-

1:.iál, de lo que resulta que por lo menos un 40% de la PEJ\ sea desem

pleooa o sul:anpleada. 

Tarnl:ién en la Ciudad ele ~'.éxico se encuentranlas principales casas ro

merciales y las natrices de las ef.1?resas financieras y l:ancarias, así 

COTO también la sede del pJder pol1tico-adrninistrativo (los pcrleres 



de la Unión, cáirara de Senadores, Diputaoos, Secretarías de Estad:>, 

y demás elauentos que confarnan dicro sistena); al igual q..¡e los 

más importantes centros de estudio, cultura, de salud y servicios. 

Al lado de la centralización de las actividades econ6micas se sus

cita la de las actividades políticas y sociales, la Ciudad de Méxi

co se ha cawertido en la principal aglareración espacial de la ac

tividad industrial canercial y en la mayor aglutinaoora de rraro de 

ol:ra, lo que le :imprime un carácter dominante sobre las darás regio-

nes. 

La tendencia a la concentraci6n espacial de la actividad industrial 

y 1Ddo lo que ésta inplica, es una de las características existen

tes en la regi6n central y que no sólo es exclusüo o propio de la 

ciudad capital,, (la principal aglaneración), o de la de Guadalajara 

o Honterrey, cano segunda y tercera grandes ciudades; siro que tan

l:ién lo es de todas aqiiéllas ciudades redias en las que su dinámica 

industrial gira en torro a estas tres concentraciones urbanas nás 

importantes, (pero de manera preForrleran,te a la gran retrópoli por 

la influencia que recil::en de ésta) y de las relaciones interindustria

les-generada por la división técnica· y social del tral:ajo- que guardan 

entre s1 cada uno de estos centros de prc<lt.eclón. 

Es en esta rranera caro la infraestructura y la dinámica irdustrial 

descansa en un total de 16 ciudades confom-".das dentro de 7 subsis

teiias url:aros especializados en cada una de las ramas o gruµ· ; in

dustriales, en rrenor y mayor medida, según su caso: 



SUBSISTEHA I . - ID fornas la Ciudad de !l€xico, Tolu::a, 

Puel:la y Cuernavaca. futre las mismas existe una gran diferencia 

de las G.ltimas oon re.st:ecto de la prilrera. Por el nivel de concen

traci6n y por ser la ciudad con mi1yor producci6n industrial del 

pa1s, con gran núnero de industrias tásicas y una estructura indus

trial nuy diversificada, especializada en la pro:1ucci6n de tienes de 

capital y consuno duradero (productos rretálicos, maquinaria y e:¡ui¡:o, 

etc.) y en meror proporción, en la pro:1u::ci6n de bienes de oonsurro ro 

duradero (alimento, l:ebidas, textiles, calzado, tal:aco, etc.), e in

termedio (productos de madera, qu:ímicos, derivados del petroleo, pa

pel, cart6n, etc. ) Toluca, Puel:la y Cuemavaca, por la influencia de 

la Ciuchd de l·'.éxioo hacia ellas, tienen un número rrenor de iri!ustrias 

J:ásicas que se especializan en bienes de ronsuno duradero e intermedio 

que prcducen, en gran medida, para el rnercacb de la rretrópoli. 

S U B S I S TE !'. A I I • - ID constituyen ~bnterrey, &lltillo y Rey

nosa, se orientan a la producción de bienes inteirne:lios y de capital, 

aurqoo en nucto menor rredida que el suhsisterra I. 

S U E S I S T E f.\ A I I I . - Constitu'rdo únicanente por Guadalajara, 

tienden a preclanirar los grupos de bienes de consuno no duradero e in

termedio. Adicionalmente se puede señalar que su crecimiento 'O se ta

sa en las industrias Irás dinámicas a nivel .nacional. 

s u E s I s T E M A I V . - Querétaro, León e rrapuato lo oonfoirnan, 

ol:servancb una clara especialización entre las mismas. Mientras qoo 

Q.ierétaro oontrib.lye en la produ::ci6n de bienes de capi~, Le6n .e 



Irapuato lo hacen en los de consurro oo duradero. En el caso de Que

rétaro, desde el punto de vista técnico, fama parte del subsisterca 

de citrlades de la Citrlad de México, por lo que se hace evidente su 

influencia en la dinámica industrial. 

S U Il S I S T E M A V • - Orizal:a y Veracruz en general se da una 

especialización en la producción de bienes de consuno y en rreoor la 

de bienes de capital y consurro no duradero. 

SU r: S I S T E M A V I • - La conurtación Tampico-Ciudad Morlero 

atiende sólo la de bienes de consurro no duradero y de bieres inter

medios. 

SU B S I S T E M A V I I • - Coatzacoalcos y Minatitlán se espe

cializan en la 'pro:lucci6n de bienes intennedios, el primero y el se

gundo sólo en bienes de conSUirO oo duradero. 

Es inportante destacar que la ooncentración de la producción no sólo 

se rranifiesta geográficamente, sino que ):anl:ién: 

al A partir de la participación de cada uno de los 9rupos en la pro

ducci6n br.uta nacional, en la concentración. En este sentido en 

1980 los sul:sistanas tuvieron la siguiente participaci'on: 

SUESISI'UlAS l 2 3 4 5 6 7 

Participación en la 

producción total en 51. 71 11.56 4.28 l. 92 1.87 .22 .22 

porcentajes. 



b) En la cxmcentraci6n de la producción de pocas ranas industriales. 

Para lSBO la "Manufactura de Produ:tos Alimenticios", de sutstan

cias y productos químicos, las industrias metálicas l:ásicas y la 

fatricación de textiles a nivel nacional ats:irl:ieron el 50% de 

los ingresos totales en la industria. 

c) la concentrcci6n de la produ:ción en estal:lecimientos cada vez 

rrayores y ¡;or lo tanto, en ca:l.a vez,menos enpresas. También en 

1980 el l. 5% de las industrias del país coreen tratan el 77. 2% del 

capital irrlustrial, el 4.4% de las errpresas canerciales acaparan 

el 84 ,4 % del capital invertido en el comercio y el 2. 9% de las an

presas dedicadas a los servicios ccncentran el 77. 2% del capital. 

~!ientras el 1.5% de las empresas rrayores ats:Jrl:en el 71% del capi

tal; el resto al:sorten solo el 29%. 





El crecimiento eronánico ha producido r:aralelarrente un preces:> de 

concentraci6n indlstrial y canercial, que fusionado con grandes fi

nancieras ha dado paso a la confornación de grardes capitalistas 

nacionales que concentran y acaparan enpresas autonotrices, indus

trias de la transformaci6n, etc. 

Incluso algunos ron:::entran y acaparan la propiedad del suelo urbaro, 

la construcci6n de viviendas, servicios, infraestru::tura, la produc

ci6n de nateriales de construcción o el rrercado inrrotiliario. 

Junto a este capital moncpolista privado nacional, roexiste el ca

pital extranjero de grariles grupos rronop6licos, princi¡;:alrnente ror

teamerican:::s que orientan sus inversiones hacia los sectores más di

námicos de la eronan1a; es decir en aquéllos renglones manufactureros 

que presentan mayor rentabilidad. las eITI?resas trasnacionales e¡ue par

ticipan con la proclucci6n de nuevos prodoc:tos, nuevas té::nicas, gran 

p.1blicidad rara dinamizar sus prcpios mercados, tien~ una rrayor 

partieipación en la economía y colocan a .las industrias nacionales 

en una sib.lación desfavorable en la producción, limitando su desa

rrollo en cuanto a su capacidad productiva. ContrUnyen aún más a 

reafirmar, la deperdencia tecnol6gica sol:re las empresas nacionales 

y en general de la ecoromía rrexicana, así cano tamtién a rrantcncr el 

desarrollo desigual de las ramas de la prodoc:ci6n. 

Sin embargo, las inversiones extranjeras directas y el mayor dominio 

productivo de sus empresas, por sí solos no c1efinen diera qependencia, 



sino que éstas se el1Il\3.rcan dentro re la sutordinaci6n ele ~:éxico ccn 

respecto a los países capitalistas rrás desarrollados, cunplierdo un 

papel esµ?c1fico en la divisi6n internacional del tratajo, princi

palrrente de al:astecedor de rraterias primas y el de constituir un mer

cado para la venta de los prodlctos elal:orcrlos en estos. A su vez 

esta sul:ordinaci6n tiene su explicación en la forrra de nacimiento del 

capitalisro mexicaro, ql.E surge caro consecuencia del caj?itaL sno a 

nivel mundial y no~ITO resultado del desarrollo de las proj?ias fuer

zas productivas. 

lo anterior da explicación al por qué el capitalisno rrexicano n:> ha 

podid::> desarrollar una capacidad productiva propia y coro esta si

tuación, se ha traducido en un myor entrelazamiento del capital ex

tranjero caro el capital nacional a través de la inversi6n directa, 

especialrrente en las ranas que produ::en rra~res ganancias (autarotriz, 

farmacéutica, alimenticia, etc.) o por medio de préstamos al capital 

privad:J o al estado. Ehtrelazamiento de capitales que lleva al misro 

tierrpo a una cada vez rrayor ingerencia de los grandes capitales mm

diales en la definición de las políticas internas del Gobierno. 

Es por esto que gran parte de la riqueza que se produce en el país 

fluye hacia el exterior en femas de ganancias ¡:ara el capital ex

tranjero que invierte en !·~:deo, o bien coro ragos para cubrir la 

deuda externa. llientras que la riqueza social que penmnece en el 

país, se destina, antes que nada, al mantenimiento del ritllO de acu

mulaci6n de capital, y recluce paulatinamente las cmdicimes de vida 

y tral:ajo de la royor parte de la potlaci6n. Se presenta entcnoes una 

desigualdad creciente, que amplía cada vez más la l::recha entre la si-



tuación econánica de los grandes capitalistas y la de los sectores 

más pob:es de nuestra sociedad. 

Desde su na::imiento, el capitalisrro ha sido incapaz de garantizar tm 

m1nimo de J:ierestar en las ccndiciones de vida de un amplio sector 

de la potla::ión, rauarcánébse la insalub:idad, el recinarniento, el 

analfatetisro, etc. Asimisrro es inca¡::az de enplear toda la fuerza 

de tral:ajo disponii:le, generando un gran ejército de de~leados c:_¡ue 

solventaran su situcción. 





Dentro ele tocb el clesa=llo en general del proceso eoonánico, el 

Estado rlexicano ta participooo ccn una doUe fun::i6n. Una el de 

ser administrédor del capital y el otro el de controlar y regular 

los descontentos y luchas en contra de los sectores explotacbs. 

Así, el Estado !le>Cicano en su forna de i;ptierno se ta venieb dis

tinguiencb ¡;;or ejei:cer un centralisno casi absoluto, tasado en la 

dominaci6n política, eoonánica y administrativa. 

Se puede afinnar que el Estacb es el que genera y guía el proceso 

de desarrollo de la eooncnú.a mediante la creaci6n de políticas que 

han dado = resultado un crecimiento econ6mioo CJUe estimula, sos

tiene y CXJ11Plementa a la inversi6n privada, poniencb a su dis¡:x:isi

ci6n transportes y energ!!!ticos J:aratns: !:ajos irrpuestos y exensiones 

de los misnos: inversi6n en obras ele infraestructura que posteriormen

te utiliza el sector privado, etc. Empresas, instituciones, organis

mos estatales distril:uídos en la agricultura, industria, oorrercio, fi

nanzas, servicios, pesca, etc. funcionan en l:aleficio de la acumula

ción capitalista. 

Este carácter del Fstado (instrur;1ento político ele las clases opresoras, 

cuya fmción J:ásica ccnsiste en mantener los sisteiras de explotaci6n 

im¡:erante, qu= no representa los intereses de la clase opr.fa1ida). Y, 

la política de los diferentes niveles de gol:.ierno en su ccnjunto, están 

orientados a la protección y promoción de los intereses er.presariales. 

Las anpresas y ag':!ncias estatales sirven ¡:ara regular la i.;roclucx:i6n, 



forrentar la inversi6n en ciertas áreas e intentar evitar o contro

lar la crísis del sistema capitalista. !\darás, la corrupción y la 

política salarial ha:::ia los funcionarios pexmiten, por una ¡;arte, el 

uso exclusivo de los rea.1rsos estatales, y por la otra, la creación 

de capitalistas a corto plazo, trediante la asignación de altos sala

rios para los funcirnarios de dieras enpresas. 

Fs positle ol:servar que el Fstado con su creciente intervención en 

la econor.úa y sienCb el ejecutor de la política económica, r.a soste

nido, estinulacb y canpler.ientaéb a la inversión privada. Al anparo 

del misro, se h.a veniCb resarrollando una b.irguesí.a nativa, que re lo

graCb una~presionante concentración de capitales y de la cual han2._ur

gido grandes grupos financieros (con la nacionalización de la !:anca, 

ésta rolo represent6 la adninistración del interés l:ancario por parte 

del Estado, y n'? así la pérdida de la regerronía cano grupo financiero), 

que a su vez mantiene una estrecra relación de dependencia tecnológica 

y de capitales con res¡:)acto a los nonopolios extranjeros. 

Estos últ:i.nos no solo participan (ya sea solos o ascciaCbs) en las di

ferentes rarras de la prod!cción nacional,' o cono vendedores de tecnolo

gía y patentes, ya sea al estado o a -la iniciativa privada, sino que 

adeiffis, cunplen un papel financiero otorgarrlo préstanos al Estado y al 

nonopolio nacional, contra:rendo así un rrayor endeudamiento que prtcti

carnente hipoteca el destino de la econonúa y del país a una nayor sul:or

dinación al capital extranjero, fundanental1rente norteamericano. 



P.esurniencb, tenemos p..ies que el crecimiento econ6mico de México ha 

estado fundanentac:b en la articulación particular existente entre 

el capital nacional, extranjero y estatal. Articulacién que se da 

en el marco de una política económica del Estado qoo, al inpulsar 

el desarrollo capitalista de la nación, ha· J:eneficia:lo principal

mente a los intereses del sector noropolista de la l:urguesía. 

I.h la c:br.iinación polí ti.ca que ejerce el Go tierno, los apara tos ins

ti tu:: ionales y normas o leyes ya existentes son utilizac:bs para su 

sanetimiento de los sectores populares (princi¡;almente el sector 

ol:rero) . Y en ocasiones cuancb sus movimientos los retasan dicros 

na=s institucionales son reprimidos y divididos c:or sus destaca

irentos amados y policiales. 

Junto al férreo.control político, la falta de dero::racia es llevada 

tarnl:ién, a través de_la inposici6n de). corporativis:o en las organi

zaciones oficiales (afillación forzosa al PIU, CNOP, CTH o CNC) c,.ue 

mediante sus líderes corruptos y anti.populares inpiden o tratan de 

irnf:edir la ingerencia y la participación activa y directa de las na

sas en la definición de las políticas def Gol:ierno y en la solución 

a las danandas rrás apremiantes de estos sectores. 

Ee estaUece una dem:x:racia fornal que solo existe en el papel desde 

la cúspide de la estructura de Gobierno (pues en la practica solo pa-, 

rece existir el poder ejecutil.0 1 de los 3 que plantea la Constitucién) 

rosta las instancias inferiores caro los comiti1!s nanzana legitiman la 

"den=racia" rrexicana, reducida en la realic'.ad, a un sector minorita-



rio de la so::ialad y más especialrrente al cíi:culo de los princip>

les ·grupos monop5licos que definen el ruml:o de la econanía en nues

tro pals .. 

En el caro del D. F. el poder central restringe aún más los cau:::es 

de p>rticipación denocrática, al ser el presidente el que designa 

al supuesto representante (regente de la ciudad) de los intereses de 

esta gran nasa de habitantes. 





Corro 1-a:\os visto, la industria r.a ercontrado en las ciudades la pre

r.lisa importante para su surgimiento y desarrollo, particulai:mente en 

aquéllas que presentatan una relativa expresi6n url:ana, por ral:er si

do antericrrrente in{:ortantes centros canerciales y sedes administra

tivas, que pose1an y aparte de los servicios de infraestructura nece

saric:s a la industria (energía, agua, transporte, car.unicaciones·, etc. l 

H3.cimdo surgir a su ilez una gran \8riedad de servicios es¡:ecializados 

de cons= colectivo (escuelas, r.ospitales, etc. l la ind~tria, que 

no solo consiste en un caml:io de técnicas de producx:i6n y una rrayor 

diversificaci6n y prodtcción de tienes, sino tamti~ en una profun:la 

división interregional e inteturt:ana del tratajo (primera entre el 

carr¡:o y la cit.rlad, en donre l!\sta ottiene produ::tos de la agricultura 

. e industria extractiva a camtio de productos de la eccncmía urlana, 

coro tienes industri.alizados y servicios¡ segunda entre diferentes nú

cleos industriales por la corrplanentariedad que guardan entre s1 los 

centres de producción, distritución, corrercialización y de extracción 

de raterías prirras; y tercera lo interno de cada §.rea urtana, entre 

los servicios especiales requeridos por ia industria) ha l:uscmlo su 

inserción en el sister.a urtaro, danCb as1 ro lución a sus re:rw .. si tos 

funcimales, tmdiendo a la creación por un la:lo, de la cx:ircentraciái 

espacial de la actividad irdustrial y ultinrunente la redistrib.x::iún 

territorial de la irdustria a nivel nacional, cre:i.rdose fundarrental-. 

mente en ciuda:les del Norte del Pa1s o:xro empresas maquiladoras, 

que implica a su vez ".a necesaria con::entracien de naro de otra (pre

sercia de sus innediaciones de gran n(1111ero de tral:ajadoresl y la crea-

ción de un mercado para el consumo de sus produ::tos. El rorrercio 



constituye otra de las actividades urtanas, gu:i influye en la con

centración es¡;acial, por el sir.ple hecho de gu:l el tanruio del mer

cado rretropolitano reduce los costos de trans¡:xirte y conunicación. 

Por otro laJ.o, la industria desarrolla la descentralización jerar

quizada de centros de producción y distrib.:ción, los cuales desarro

llan determina1as funciones específicas (industriales, canerciales, 

de servicios) que a su vez definen a nivel nacional la es¡;ecializa

ción de ciertas regiones y ciudades, aLmque interviene también su 

lo::alizuci6n geo;¡ráfica de éstas, por las actividades desarrolladas 

en su área de influencia. 

Desde el punto de vista url:aro los efectos fu la al ta cmcentraci6n 

econánica darográfica que se ol:serva en el país, donde una ciudad o 

regi6n alcanzan .magnitudes desproporcionadas en relación al irarco 

url:aro nacional, ha sicb negativo porque conlleva una serie de efec

tos perjttliciales para el desarrollo eccn6mico y so::ial: 

lo. Ia tlta con:::entraci6n ra cond.!cido a un desarrollo desarticulado 

e insuficiente de la red url:ana del ~ís. Esto prcxluce una ex¡;0.!!_ 

sión l:imitada C:el sistana econl'mico en el territorio que signifi

fica a su vez, la no incoq:oración en el procero prcxlu::til.Q ae 
reairsos naturales y hurrams que contrihlirán in::lu:1atlenente a 

estirrular el desarrollo econánico. 

2o. Las fuertes clesi91alclades econánicas entre las regiCJles y sus ha

l:itantes son !:ases potenciales para una serie de conflictos polí

ticos sociales. 



3o. las grardes corx::mtraciones requieren de nontos cada vez mayores 

de recursos finarcieros para solu:::ionar sus prol:lenas de infra

estructura y servicios. 

4o. Dichas concentraciones producen un conjuntó de costos rociales c;ue 

es preciro tratar de evitar, caro es el caso de la contaminaci6n 

ar.itiental. 

Finalrrente , las graiiles ciudades presentan una compleja prol:lemática 

urtan1stica-s:>cial: falta de vivienda, hacinamiento, ccnsestionamiento 

de tránsito, r.ayor ircidencia de enferr.iedades nerviosas y cardiovascu

lares, friociones sociales, pérdida de sentido de la canunida:l, aroni

mato del individuo, etc. 

El crecimiento i.J:¡dustrial dentro del irolde capitalista, ha estal:lecicb 

la organizaci6n del e:;pacio en preferen::ia estricta a su ntEva estru:::

tura econánica, irás ~1ficamente al r.ocb de producci6n irrlustrial, 

a rartir de"l reordenamiento espacial de las actividades econánicas, 

que .implica la transferencia de actividades del cam¡;.o a la ciµdad y 

la necesaria aglaneroc:i6n de sus actividades industriales y por lo 

tanto su urtanizoc:ión. 

Ccn esto, se cumple parte del objetivo prircipal dentro del sisterra, 

la ottenci6n de una mayor tasa de ganan::ia rara el gran capital, y 

por lo tanto rra10r acunulaci6n y ccncentroc:i6n del misrro en an:.:iresas 

cada vez rrás grandes. Aderrás. de las innovaciones técnicas, los 

ajustes institucionales penniten acelerar la acumuloc:i6n hacia las 



empresas que incorporan a su vez nuevos métodos industriales de Fro

dua::ión. La foterven::ión institucional del estad:> en el juego econ6-

miro es imprescindil:le para la industrialización capitalista favore

ciendo taml:ién a la concentración del Cél.pital, puesto que dichas rre

didas del:ilitan las actividac'es menos favorecidas. 

Este proceso de crecimiento industrial y su respectiva url:anizacién 

ha generado nwrerosas contradicciones sociales, en el centros de las 

cuales está la contradia::ión carrpJ-ciudad. la tendencia a darse los 

l:eneficios del progreso en favor de algunas regiones, hace que otras 

se vacíen en actividades y pol:lación~ 

Las inversiones orientadas hacia las ciudadesy_ el dominio de estas 

sobre el campo, por la hegerronía de la producción industrial sotre 

la agricultura ~reflejada en el relativo atraso de desarrollo del 

capitalisno en el carn¡:o;- junto con la creciente proletariza::ión del 

canpesino; los constantes conflictos políticos sociales derivad:ls de 

la corrupción y turcx::racia de las autoridades de las mismas ¡;ara lle

var a cato el reparto agrario ante la intransigencia del capital, han 

creado desan¡::le y carencia de los más elanentales servicios en el 

car.ipo, afectando sol:re todo a los c:amPesinos pobres y a los que ca7 
recen de tierra, ura situación de miseria y expropiación de los tra

J:ajacbres del canpo, que los ha_ 08.igado a desplazarse en nasa a las 

ciudades, en la rredida qoo pua:le ofrecer una ranuneración r.ejor. I.o 

que significa que aumenta la concentración de fuerza de tral:ajo re

querida por el capital, permitiendo a~ vez la aparición de un enor

me ejército industrial de reserva que tiende a mantener l:a~os los sa-



larios reales de la clase trarajadora. los numerosos migrantes no 

son atsorvidos por el mercado ele tral:ajo, ¡::ar qtE la oferta (volú

.rren de mano de ol.ra) es superior a la danancla (volú:len de empleo) • 

.!\darás, éstos ro ¡::osen la calificaei6n necesaria ni el tagaje ail

tural exigido por las E!!1presas y la insuficimcia de recurros no 

les pennite alcanzar el éxito en la lucha oorrpetitiva, quedándose 

al margen de los procesos productivos ya sea oono suter.pleado o de

desanpleado. 

la constante urtanización que presentan las a:mcentraciones urtanas, 

en el que el proceso de industrialización se ha traducido, no es r.iás 

que la reEP-1esta de organización y adaptación del espacio a las exi

gencias y necesidades del desarrollo industrial y ¡::ar lo tanto del 

capitalisno rrexicano, lo que oonvierte a la ciudad en un elanento 

prirrordial para .el misro, al ser parte misma de las fuerzas produc-

tivas, sirviendo a su vez al desarrollo general de éstas últin'<ls. 

Para el capital, el valor oo uso de la ciudad reside en el hecho de 

que es una fuerza prodlctiva, porque concentra.las ccndicicnes gene

rales de reproducción del sistana. Condiciores de producci.6n, cirai

lación de capital y de produ::ción de fuerza de tratajo. Estas admás 

son resultado de los procesos de produ::ción, de circulación y ccnsuno 

de bienes y servicios. Por ~e la urlanización, le permite al ca

pital la rráxina utilización de los espacios en dichos procesos, para 

así generar nayores aunentos en la tasa de ganancia, awrentancb la 

explotación de la fuerza de tra.1:-ajo. 



rn este sentido, la eronne corcentraci6n urtana es el resultacb de 

la terrlencia propia del c:apitalimo de o:ircentración y centraliza-

ción del c:a;;iital al desarrollar las grarrles ciudades, dmde se corcen

tran los r;edios de prodocción y la fuerza de tratajo, ahorrándose 

tianpo en la circulación y consurro de las .mercancías, es deci ·, cm la 

concentración de los factores de producción y el desarrollo de los re

medios de canunicación, se disminuye la cantidad de tiempo que el capi

tal permanece :irn¡:lrcductivo. 

En la medida en que el desarrollo eccnómico y social de ~'.éxico ha es

tado orientacb por los grandes capitalistas al servicio del irnperia

lisno, la urtanización tarnl:ién se ra visto sul:ordimila a los intereses 

imperialistas. 

Ia distrib.lción de los espacios en la ciudad capitalista, ol;edece a 

los intereses de la acumulación de cc.pital. La turguesía y su es

tado distril:uyen los e5pacios de tal forma, que ubican a las zmas 

industriales, canerciales, residenciales y vías de conunicación de 

acuerdo a sus intereses econá:Ucos y polít+cos de clase, en cambio, 

de r:anera derordenada se fornan las colot\ias populares en la perife

ria de la ciu:l.ad y "cercana" a los centros industriales o de tratajo. 

J:s así cano la urtanización de la ciudad de M'exico, es orientada p::>r 

los intereses de los grandes capitalistas y conduce a la polarización. 

creciente de las corrliciones de vida y tral:ajo entre las clases so

ciales. Por un lado se acumula en pocasrnaoos la riqueza producto del 

trabajo de los obreros y campesinos y demás sectores populares, por 

el otro lmo, se cmdena a la miseria a millones de tratajiiaores del 



ampo y la ciudad que son sometidos tajo el ré:¡i.rren de eJ<?lot:Eción 

y dominio del capitalismo. 

Para la clase ol:rera y el puel:lo la urlanización capitalista signi

fica terer que vivir en condiciones de miseria al no contar ccn los nú

nimos servicios indispensaJ:les para sutsistir. Pade::iendo la falta de 

vivienda, servicios médicos, salud, educación, vialidad, áreas de es

parcimiento, etc., que son privilegio de los grandes capitalistas que 

orientan sus inversiones de urbanización de acuerdo a sus intereses 

de clase. 

El propio desarrollo de la urtanización capitalista ccnduce a que el 

proUara de la falta de vivienda, servicios públicos, ech.lcacien y 

salud, tien:lan a agravarse en la misrra medida en que se desarrolla 

la dcrnina::ión de la ci\rlad sobre el cam¡;o. 

El estafo de los capitalistas interviene en este proceso de urtaniza

ción capitalista, teneficiándose de los intereses del capital, satis

face las mínimas rrediclas de urtanización glotal de la ciu:lad brindan

do servicios púelicos que requiere la a~lación capitalista y lo in-

. dispensal:le para la re.;iroducci6n de Ia fuerza de tral:ajo. Iiq_Jone le

yes que l:enefician a los grandes fraccionadores, casatenientes y an

presas que especulan ccn la necesidad de vivienda y servicios pGblicos. 

Pero la url::anización en rléxico, ca:tirerde también to:lo un proceso de 

transformaci6n de patrones culturales y formas de viro rurales, a pa

trones culturales y forr.as de vida urtanas, resultado de la concen-



tración y acunulación de poblaci6n en los centros urtanos, suce

siva a la acunulaci6n de tecnología y recursos que ¡;:ermitieron la 

transforma:::i6n rulturaldel rredio, manifestándose en otros aspe:::tos 

con el desarrollo de nuevas y diferentes actividades url:anas y fi

nalmente, ror la difusi6n creciente de sus. patrones culturales. 

En resúrren tendríarros e¡ue la desigualdad del sisten'a url:ano re<:JiO

nal es el resultaCb ele la uayor concentración y centralización de 

pol:lación y a:tivi&:es econfr.ú.cas y políticas en s61o ali;unas re

gioo.es del país (cano lo denuestran~s principales ciu:lades del 

país), tra'lucidos a su vez en respe:::tivos proceros de url:aniza

ción que en el caso espec1fico de la Ciudad de !léxico se estable

ce una situación de dependencia de las ciudades menores con res

pecto a esta, convertida en sede de los centros de decisión eo:::mó

mica, pol1tica y C'Ulb.lral, De esta manera y con el cbminio polí

tico en favor del siste.ma, se les asigna a las ciudades el pa¡;.el 

de aseguradoras de las condiciones generales de reproducción del 

misrro (reprcdrcción del sistema econáñico, pol1tico, ideoló:;ico y 

fuerza de tral:ajo) en términos de la ganeyncia privada y acunula

ción de capital y ro en fulción del desarrollo y satisfacciones C'.el 

conjunto de la pol:laci.ón. 





La forna particular que ta asumido el desarrollo del capitalisrro rre

xicano ra dado lu;¡ar a la fomación de una nueva y conpleja estru:

tura social, grardes, rredianos y pe::¡uefos en-q;;leados industriales, co

men::i.antes, teri::atenientes, C<lllFesinos, olreros, tratajad:Jres, inte

lecblales, profesionistas, sul::er.pleados, etc,, en la que no solo su 

participación de estas diferentes clases y sectores en la actividad 

productiva, sino taml:ién en su desarrollo Pist6rico-cultural y la 

forma en que se ran insertado en el sistema eoonónico daninante, dan 

explicación a las múltiples contradicciones rociales rranifestadas en 

el sero de nuestra sociedad, 

Dentro de las cuales, la fundamental se genera entre cbs clases anta

gónicas: aquéllas clases entre las cuales existe una relación tal que 

el enriquecimiento de una significa el errpol:recimiento de otra¡ que 

se ligan entre sí por rrecanisrros de dominio y explotación, y por las 

formas caipletas de relaciones de producción. Es decir, la ccntradic

cién aitre la turguesía (la clase explotadora que posee la riqueza, 

propietaria de tierra, tienes raícez, Enll?resas prcxlu:::tivas:L_ valores 

rental:les de todo gérero, y en general de los rredios de prcducción), 

y el proletariad:J, Uos explotados tratajaoores que constiblyen una 

amplia escala de individuos que presentan sus servicios rranual o inte

lectualmente a la prirrera, o al aparato del Estaoo, y reciten en con-. 

secuencia una rem.meraci6n en salarios u honorarios, dueña solo de su 

fuerza de tral:ajo que genera la riqueza social y de la cual se a;::.rcpi.a 

la b.lrgues1a. Die ro ele esta rronera, la contradicción entre. cajJital y 

tral::ajo se expresa a tal.os los niveles de la sociedad, caro la lu::m 



de clases entre la b.Irguesía y el proletariado. 

Ee tace irrportante remarcar, la diversidad de fraccicnes o sectores 

de clase que joogan también un papel en el desarrollo de la lucha 

de clases. Al interior de las dos clases ·fundarrentales, t_¡'Ue inpli

ca la existencia de intereses y contradicciones no antagónicas en 

su seno,producto no meramente de cuestiones coyunturales o pasaje

ras, sino de las propias contradicciones que se ran generado hist6-

ricarrente en la estructura del capitalisro mexicano. 

De tal manera es en las áreas url:anas donde se nanifiestan las cx:>n

tradicciones del capitalisno rrexicano. Y de nanera rrés clara y 

agi.rla en la ciudad de ~'3xico (por el fenáreno de ccncentraci6n y 

centralizaci6n del poder econ6mico-p:ilítico) reflejadas en la cm

forrracien y desarrollo de su estructura urtana. la existencia de 

una gran masa de asalariados ¡:ol:res (ol:reros, l:urócratas, enpleados 

de anpresas de servicios, etc.) y de contingentes del ejércitD del 

gran monopolio industrial, canercial y financiero y de los sectores 

de la pe:iueña l:urgi.Esía. Es el espacio ~e las ciudades dmde día a 

día se vive la confrontación de los intereses de los sectores ul:ica

dos en los extranos de las dos clases. fundamentales, al misno tienpo 

dende se dirirren las pugnas entre sus fraccicnes O.os estratos rrés 

inestal:les del proletariado y la l:urguesía) y de las fracx::iones in

tennedias que han t.e::h:i de este territorio el es¡;acio fundainental 

donde se desenwelve la lucha de clases en nuestro país. 



IV.IO.E 



El misrro desarrollo de las contradio::iones de m.estra rociedad ha 

conforr.ado Hstóricamente una fuerza social interesada en rrodifi-

car el actual sistE!l'd ecorónico que padecerros ccn la ¡:ers¡:ectiva 

de solucicriar pleramente las necesidades de la potlación, insatis

fechas en su mayoría y de manera perrranente J:ajo el réc;¡ir.en capita

lista, diversas orgrnizaciones políticas y/o rociales se han desa

rrollérlo con una serie de altil:ajos (-€pocas de auge o de reflujo de los 

movimientos po¡;:ulares-} pero que sin emtargo sus avances r.an ¡:ermi-

tido dar ¡;asas en la unidad y ooordinación de las luchas. Tanto or

ganizaciones de masas cerro ¡::olíticas, r.an recro surgir en las últi-

mas décadas por un lacb, ccordinadoras nacionales de organizaciones 

de masas de los diferentes sectores (de tral:ajadores de la educaci6n 

colcnos e in;¡uiliros, de canpesinos, CNI'E, CONl\llIJP y CNPA respe::tiva

mente}. Y por otro proyectos unitarios de las m:ganizaciones políti

cas de izc:iuierda, que a. pesar de sus propias dificultades y la polí

tica represiva del Estado nuestran una tendencia a fortalecer su uni

dad orgánica y a converger política e ideológicamente en cada vez rrás 

claras ten:Jercias y proyectos de transfo~ci6n de nuestra scx:iedad. 

Dentro de la confornación de esta ·fuerza social de oposición al régi

men capitalista, se ha venido desarrollando un rrovimiento urta: o popu

lar UUP} que fundar:entalmente incide o ha incidicb en la oonfigura

ción de la estructura urtana y de manera más particular en la soluci6n 

al prol:lana ratitacional. Distintas capas rociales: ol:reros, peqootDs 

prodoctores irrlependientes, peque'ios correrciantes y desanplmd:>s, se 

organizan para gestimar ellos miSJtOs la solución de sus dE¡ll1ancbs de 

vivienda, constnno y servicios públicos. &! crean así, nurerosas aso-



ciaciones y uniones de colonos, inquilinos, posesionarios y rolici

tantes de vivierrla agrupados en su nayoría en la COOl\l>lJP. Al lado 

de estas participan también oi:ganizaciones políticas y grupos de uni

versitarios y profesionistas derrocráticos. 



v. 









Lomas de San Bernabé al ser un asentamiento resultant.'< del desarrollo 
en el espacio del modo de producción capitalista, vieCie a ser un 
efecto que agrava aun más la crisis urbana de la ciudad, pues a su 
vez deriva o influye en el aumento de los problemas urbanos. 

El surgimiento y crecimiento de lomas de San Bernabé se ha dado en 
función de la propia expansión urbana de la ciudad determinada esta 
en gran medida por el aumento de su población. Que en el caso de la 
colonia se trata, por un lado, de pobladores del ámbito rural que 
anteriormente ya se habían establecido en algunos otros puntos de 
la delegación o cercanos a la misma, no son inmigrantes llegados 
directamente del campo, sino más bien pobladores que se han movili 
zado internamente en la ciudad una vez establecidos en ésta. Por
otro lado, la población de la colonia está constituida también por 
gente nativa del lugar y de la urbe. Unos y otros, han encontrado 
en la periferia la alternativa para cubrir la carencia de vivienda. 

La disponibilidad de tierras no aprovechables para la producción 
comercial de edificios y para las actividades que permiten la 
valorización del capital, es una condición primaria para el 
establecimiento de colonias populares, además de la disponibilidad 
de suelo asegurado por la existencia de un regimen ejidal que 
permite encierto modo el cambio en el uso del suelo. 

La forma común en que se ha producido este cambio ha sido la 
lotificación irregular de las parcelas y la transferencia de 
posición a favor de los pobladores, proceso que es controlado por 
los representantes ejidales. La transacción de los terrenos se 
lleva a cabo generalmente a través de la venta de plazos con 
acuerdo entre ejidatarios y pobladores, respaldada con documentos 



"legales" en los que lns ej idatarios "renuncian" a la posesión del 
suelo. En la relación de co~pra-venta el pago del terreno es 
relativamente bajo en el incio de creación de la colonia pero 
conforme se va consolidando, el precio tiende a aumentar, Si a 
esto se le agrega los pagos futuros d€ la cuota de regularización, 
impuesto predial y servicios, solo para los primeros colonos la 
solución al problema de la vivienda es relativa. 

Al generarse así, una renta del suelo creada principalmente por 
las inversiones individuales y colectivas de la población en la 
adecuación de los terrenos y construcciones de su vivienda, además 
del florecimiento de pequeños negocios y comercios, la vivienda 
autoconstruida toma un carácter mercantil mediante la compra-venta 
de habitación y el surgimiento de la habitación en alquiler (una 
porción del terreno, uno o dos cuartos dentro de la casa del 
propietario, o una de las varias habitaciones de un edificio 
especialmente construido parn arrendarse). Esta última, la 
habitación en alquiler toma importancia conforme aumenta la 
edad y el grado de consolidación. 

Se puede decir entonces que la forma de apropiación irregular de 
lotes en la periferia y la autoconstrucción de vivienda, no 
constituyen a largo plazo la solución generalizada de habitat 
para los sectores urbanos de bajos ingresos. Puesto que su 
producción finalmente toma el carácter capitalista, la inversión 
en la construcción produce una mercnacia cuyo valor se convierte 
en ganancia por su alquiler principalmente, o su compra-venta en 
~enor escala, lo que origina una clase de pequeños propietarios 
rentistas. 





De los asentamientos surgidos bajo las condiciones descritas ante 
riormente, se tiene como caso específico el de la colonia Lomas -
de San Bernabé, que entre 1970-1980 surge como pequeño asentamie~ 
to. 

Como en otros tipos de las colonias populares se inicia la 
incipiente organización de los vecinos que comienzan a llevar a 
cabo los primeros trabajos colectivos (faenas) en la conformación 
de brechas para las futuras calles. 

En 1978 la CNOP del PRI convocó a una asamblea de colonos en la 
que impusieron una Mesa Directiva para organizar y coordinar las 
actividades vecinales. Pero esta sólo utilizó el asentamiento 
para obtener votos en la diputación del distrito. Aunado a esto, 
los malos manejos de las aportaciones de los colonos hizo que 
rápidamente se ganaran la desconfianza de los vecinos y, por lo 
tanto que la dirección impuesta no pudiera mantenerse. 

Para 1979 se incorporó a la colonia gente con exJ>c-riencia en la 
lucha popular, situando sus metas en realizar trabajo de base 
para impulsar la organización de los colonos de tal forma que 
empieza a tomar un ritmo ascendente, conforme el aumento <le 
habitantes en el asentamiento, levantando algunas demandas. 

Los primeros frutos de los colonos fueron la creación de un 
dispensario médico y la impartición de clases de primaria y 
secundaria para adultos, todo dentro de la alternativa de 
organizar una sección de la Unión de Colonias Populares (UCP). 

Tiempo después, en 1981 (mismo año en que se decreta el cambio 
de régimen de tenencia del suelo para dedicarla a usos 
urbanos), pasan a formar parte de la Coordinadora del Ex Ejido 



de San Bernabé, agrupación amplia de vecinos de 15 colonias 
pertenecientes tanto a la Delegación Magdalena Contreras como 
a la Alvaro Obregón. 

A partir de aquí se inicia otra etapa de lucha donde las 
demandas principales que levantaron fueron la regularización de la 
tierra y los servicios urbanos, logrando en la colonia la 
asignación de un área para equipamiento escolar, la introducción 
de una primaria, la pavimentación y el alcantarillado de algunas 
calles. 

Con la dotación de dichos servicios, las autoridades delegacionales 
lograron mediatizar el descontento. La participación activa 
empieza a declinar y, paulatinamente, se da la desintegración de la 
organización, coincidiendo con la de la Coordinadora que tiempo 
atrás se venía dando por la diferencia de ritmos y trabajos de las 
distintas colonias y por deficiencias en el acuerpamiento de las 
colonias. 

Esta situación de desorganización de los colonos fue aprovechada 
por la Delegación a través de los jefes de manzana por lo que con 
ello logran tener en sus manos el control del asentamiento. 





.. 

Lomas de San Bernabé se ubica al sur-oeste de la Delegación 
Magdalena Contreras, comprende parte del límite de la mancha 
urbana de ésta, y de la zona conformada por asentamientos de 
tipo popular, Colinda al norte con la Delegación Alvaro Obregón, 
al oriente con el pueblo de San Bernabé Ocotepec y al sur con la 
colonia Huayatla. Geográficamente se situa entre una latitud 
norte de 19 grados 26 minutos y una longitud oeste de 99 grados 
8 minutos, 

El asentamiento que cuenta con una superficie de 34 Ha (lo que 
representa el 1% del total de la delegación) se encuentra 
emplazado sobre una pequeña loma a una altura promedio de 2700 
metros sobre el nivel del mar, con pendlentes que van del 15 al 
40%. Sus límites se definen por barreras naturales y 
artificiales. Las barrancas Carbonero y Xoxco, la calle Ojo de 
Agua y una pequeña porción de terrenos ejidales definen el 
crecimiento hacia el interior de la colonia. 

El suelo, que es propicio para el desarrollo agrícola, cuenta 
con una compresibilidad fluctuante entre las \O y 15 toneladas 
por metro cuadrado. La existencia de agua subterránea es nula, 
el único elemento higrológico lo constituye el agua pluvial que 
escurre hacia las barrancas para ser conducidos por estas. La 
recipitación máxima registrada es de 800 mm durante el mes de 
septiembre y de 250 mm en promedio. 

Por la altitud el clima varía un poco en relación con el de la 
ciudad de México, aumenta la humedad y se extrema la temperatu 
ra. En los meses de febrero, marzo y abril la humedad relati\;°a 
oscila entre un 40%, y un 80% en septiembre, alcanzando un 



volumen de 600 mm. La máxima temperatura ocila entre 24 y 30°C 
y la mínima entre 2.6 y llºC. 
Durante el año se tienen 143 días soleados, el mes más soleado 
es abril con 25 días y el menos soleado es septiembre con 3 días. 
La velocidad promedio que alcanzan a soplar los vientos 
dominantes es de 1.3 m/seg. 
La vegetación es variada aunque escasa y dispersa, concentrándose 
sólo en la parte de las barrancas. 
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Desde su aspecto general el grado de evolución de la c:olonia se 
ubica dentro de una etapa de expansión, definida esta por el 
estado que guarda cada uno de los componentes urbanos tanto 
desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. 
La demanda del suelo, la forma en que se adquiere este, el tipo 
de usuario, las condiciones topográficas y el paulatino 
crecimiento sin planeación alguna, son varios de los factores 
que han influido en la conformación de cada uno de los 
componentes urbanos con las siguientes características: 
a) Población: 

La población total que comprende el asentamiento es de 
6,590 habitantes (1980) ésta ha venido aumentando a un 
ritmo de crecimiento de 7.9% anual (según dato de la 
Delegación). La ml.sma y según la proyección realizada 
preve e que para el año 2000 haya 7, 1i13 habitantes. 
La posición económica de la población se encuentra 
dentro del sistema urbano de clase en el estrato más 
bajo en términs de ingresos, ahorro y consumo (lo que 
refleja en la calidad de vivienda). El 26% del total lo 
constituye la población económicamente activa, de ella 
la mayor parte desarrolla actividades en puestos de bajo 
nivel y el 14% de la misma mantienen un trabajo eventual. 
Existe una correlación entre el éxito económico en 
términso de ocupación y el grado de escolaridad no sólo 
de los padres sino también de los hijos, en esepcial de 
los que trabajan. 
En general es una población bastante joven: el 91% de 
los habitantes tiene menos <le 40 aiius; la distribución 
por sexo no guarda diferencias significativas a las del 
país, 49% mujeres y 51% hombres; las familias son 
pequeñas, 5 habitantes en promedio; los matrimonios de 
origen campesino de 21 a 45 años de edad, con hijos 
menores a los 19 años; de la población escolar que 



comprende el 367. de la gente inactiva, predominan los niveles 
de primaria y secundaria, el 16% y 12% respectivamente. 
No se trata de una población homogénea, lo que obstaculiza la 
formación de un grupo monolítico y afecta sus actividades 
políticas y organizativas debido a: 

1) La variedad de orígenes que presenta un mosaico de 
costumbres y tradiciones diferentes que se mezclan con 
el cambio de estos y la forma de vida urbana. 

2) Las condiciones bajo las cuales se han instalado en las 
áreas urbanas. 

3) La influencia de la esfera social económica y cultural 
de una "sociedad avanzada", los medios de comunicación 
y la gran cantidad de "atracciones" hacen que los 
habitantes no se preocupen más que por la posibilidad 
de incorporarse al proceso económico. El factor 
esperanza está orientado esencialmente hacia el 
mejoramiento social y económico de los hijos. 

B) Usos del suelo: 
De una superficie total de 34 Ha, la vivienda aboserbe 16.5 
Ha, el equipamiento (salud y educación) 5 Ha; la vialidad 
4.5 Ha y los lotes baldíos 12.5 Ha. 

C) Vivienda: 
De las 1,101 viviendas existentes el 90% son unifamiliares, 
con una densidad promedio de 5 hab./vivienda. 
Existen diferentes grados de desarrollo que van desde 
aquellas que están consolidadas (8%), las de medio desarrollo 
(30%) hasta las que se encuentran en una etapa inicial (62%). 
En g~neral la formn en que se han utilizado las viviendas han 
sido por autoconstrucción que utilizan técnicas precarias y 



emplea materiales perdurables y provicionales, el 52% de las 
viviendas tienen un estado regular de calidad, el 8% en mal 
estado y el 40% en buen estado, aunque de éste último 
porcentaje sólo el 9.5% están completamente terminadas. 
No hay ninguna prefiguración más que lo que tiene en mente 
el usuario, que responde en un principio a la necesidad 
inmanente de ocupar el terreno y después conforme un 
requerimiento de más espacio, pero siempre dependiendo del 
tiempo y recursos económicos que se le asigne, limitando 
otros gastos de la familia. El resultado final son 
viviendas simples y disfunclonalcs que no satisfacen las 
necesidades mínimas de confort. El área promedio por lote 
es de 250 m2 y de uno o dos cuartos (62%) donde se alojan 
en promedio 4 habitantes por cuarto. 
Como parte de la construcción la cocina toma importancia, 
al ser el espacio social y de trabajo de la casa. A ello 
se liga una área externa, el patio, donde se realiza 
otra de las actividades de la casa (crianza de animales, 
lavado y tendido de ropa, estar, etc.) y donde se ubica 
regularmente el área sanitaria y de aseo. Respecto a ésta 
Última, el 24% de las viviendas sólo cuenta con letrinas y 
del 75% restante el 15% del mismo son baños completos 
integrados al núcleo habi.tacional. 

D) Equipamiento: 
No existe una satisfacción completa sobre las necesidades 
de equipamiento tanto en cantidad como en calidad, lo que 
determina para la comunidad un bajo o nulo nivel de 
desarrollo y de integración individual y de relación con la 
colectividad, pues sólo se cuenta con el siguiente 
equipamiento: 

E) Educación: 
Escuela primaria con 5 aulas para una capacidad de 440 
alumnos en dos turnos, construida con materiales 
provisionales. El área construida es de 2,280 m2 sobre 
una superficie ele terreno de 3, 300 m2, 
Escuela secundaria con 8 aulas para una capacidad de 560 



F) 

G) 

alumnos en dos turnos. Los metros cuadrados de la construcción, 
también provicional, es de 3,000 m2 y una superficie de terreno 
de 1,450 m2, 

Salud: 
Dispensario médico (80 m2 construidos), un consultorio 
particular y dos consultorios dentales. 

Comercio: 
Conasupo (300 m2) de construcción; 50 establecimientos varios 
de artículos básicos y 18 de consumo secundarios. 

INFRAESTRUCTURA 

11) Drenaje: 

I) 

La red de drenaje instalada posterior a la conformación de la 
vialidad cubre un 80% de la necesidad y sólo el 65% de la 
misma está en condiciones de funcionar, debido a que aun no se 
han concluido los trabajos de conexión de las viviendas a la 
red general. 
Por otra parte el % de viviendas qu.;clan excluidas del 
servicio, por la diferencia del nivel del terreno con respecto 
al de la calle. 
A pesar de que está cubierto más de la mitad del servicio, el 
problema sigue estando vigente y se agrava aun más, pues solo 
1/3 de la red descarga hacia el cobertor general y el resto 
deposita sus d~sechos hacia las barrancas, dando origen así 
a que se desarrollen focos de infección y contaminación 

Agua Potable: 
El 95% de las viviendas cuentan con este servicio, existen 2 
estaciones de rebomben de agua aproximadamente a una distancia 
de 800 m del asentamiento, ubicadas dentro de la colonia· 
Huayatla (contigua a Lomas de San Bernabé). 



J) Energía Eléctrica: 
El sercicio de energía eléctrica domiciliaria está cubierto 
en su totalidad y hay un déficit de alumbrado público del 
40%. 

K) Vialidad: 
La vialidad ha sido resultante del crecimiento irregular y 
"espontáneo" y de las condiciones topográficas que llegaron 
a configurarla en forma de plato roto, caracterizada por lo 
incompleto de algunas calles; aislamientos de algunas zonas 
que solo se articulan con recorridos largos; complica la 
introducción y funcionamiento de redes de drenaje y agua. 
Existen 3 vías importantes de las cuales una es de paso y dos 
de penetración, siendo una de éstas de mayor uso peatonal y 
circular por sus dimensiones y proximidad al conector inter 
delegacional. En general las vías de circulación fundamen 
talmente son peatonales con poco flujo vehicular, esto se
ve reforzado por las dimensiones transversales de las mismas 
(2, 3, 4 y 6 cm. de ancho). El 10% de las calles tienen 
pendientes de 10 a 15% y el 95% están sin pavimentar. 
Por su forma provoca variadas e interesantes situaciones 
urbanas y arquitectónicas: tipos de terrenos y viviendas; 
alternativas de vista, orientación y propicia un sistema 
peatonal a escala humana. 

L) Transporte: 
El transporte público está cubierto por dos rutas de 
colectivos y autobuses ruta 100 y articulan a la colonia con 
dos zonas importantes de distribución: los cruces del 
periférico con las avenidas San Jerónimo, Tolucn y Luis 
Cabrera; y con la zona de Alvaro Obregón y San Angel. 
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A partir del diagnóstico del medio natural, urbano-arquitectónico 
y económico-social se establece la necesidad de elaborar un plan 
rector con los siguientes objetivos centrales: 

1) Elaborar propuestas para la creación de un hábitat que 
satisfaga en su ámbito la integración individual y de grupo, 
mediante espacios agradables y humanos que faciliten el 
intercambio y la relación social, logrando una identidad 
cultural y espacial así como un sentido de comunidad. 

2) Impulsar el desarrollo y consolidación de la organización 
de la comunidad a través de la participación de la misma, 
en el diseño de espacios y planes urbanos, en el sentido 
de ir generando una cultura arquitectónica diferente que 
conlleve a la posibilidad de contribuir a la desenajenación 
de los habitantes, enseñando el valor del trabajo colectivo 
y de las decisiones conjuntas, dentro de marcos democráticos 
sobre la conformación y manejo de territorio. 

3) Desarrollar conceptos urbanos-arquitectónicos, funcionales y 
formales, para aplicarse en un plan general que contemple 
acciones y programas de mejoramiento para cada uno de los 
componentes urbanos, en función de las necesidades espaciales 
y características de la población. 

4) Crear un prototipo de vivienda flexible y aplicable a las 
diferentes condiciones del lugar y del usuario. 

En los proyectos de vivienda implementar materiales y una técnica 
constructiva que permita t!Conomizar cantos, crecer g:•adualmente y 
que pueda ser aplicada por los propios usuarios. 



Aprovechamiento de ecotecnias en proyectos de vivienda. Plantear 
formas de participación colectiva en el financiamiento, tareas para 
la conformación del hábitat. 

Se establece entonces la necesidad de elaborar programas de suelo, 
vivienda, equipamiento, infraestructura, vialidad y transporte, 
medio ambiente e imagen urbana encaminados a mejorar lo ya 
existente, planear el crecimiento futuro, aprovechar de manera 
más óptima el suelo y finalmente lograr una relación acorde entre 
la estructura urbana y el medio natural, 

Las diferentes acciones que comprenden cada uno de los programas se 
rigen por 3 líneas básicas de trabajo: de conservación, de 
mejoramiento y de desarrollo y crecimiento. Se ejecutan las 
acciones conforme los plazos morcados para ello: corto, mediano y 
largo plazo, que corresponden, para su gestión, con los periodos 
sexenales de la Administración Pública (1988, 1992 y año 2000 
respectivamente). Para este último se planea estén cubiertas las 
necesidades y requerimientos, que según proyecciones y cálculos de 
población, podrá alojar el asentamiento, esto es, 8,965 
habitantes. 
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Breve descripción del proyecto. 

A partir del diagnóstico de la colonia y en el sentido de plasmar 
en el proyecto específico los objetivos mencionados, es que se 
opta por desarrollar una propuesta que contemple la readecuación 
de vivienda existentes y creación de nueva, una de las áreas del 
asentamiento cuyas características de desarrollo es inicial. 
Para tal fin es que se concilie un modelo compuesto de 4 
prototipos aplicado a todo lo largo de la calle (eje de 
composición) adecuándose a cada uno de los terrenos que la 
comprendan y que incorpora las líneas de trabajo señalados en 
un principio. El resultado fl.nal es: 13 viviendas mejoradas y 
29 viviendas nuevas. 

Componentes del Modelo. 

Prototipo de vivienda. 

Se conceptualiza a la vivienda como un célula arquitectónica 
autosuficiente, es la dimensión esencial que conforma el conjunto 
habitacional, el espacio donde se desenvuelven las actividades 
privadas familiares. 
El prototipo de vivienda toma en cuenta las diferentes variantes 
que definen el proyecto (que van desde las características de la 
familia, los diferentes tipos de lotes, hasta la forma del 
proceso de edificación de la vivienda que llevan a cabo este tipo 
de pobladores) para aplicarse según el caso específico. Se 
manejan 3 tipos de células, 4, 6 y 8 miembros <le familia, <le 2, 3 
y 4 recámaras respectivamente. Cada célula contiene 9 espacios: 



Estar-dormir: 

Cocinar-comer: 

Dormir-estudiar: 

Dormir: 

Baño: 

Estar, terraza o 
pórtico: 

Patio: 

Definido como el espacio para la estancia más 
íntima de la familia. Cumple la doble 
actividad rescatada como elemento funcional 
del cuarto redondo, sólo que con dimensiones 
adecuadas y tomando en cuenta los tiempos en 
que se dan estas actividades. 

Propio para el desarrollo de éstas actividades 
y como complemente de la estancia. 

Destinado para dormir, cuenta con lo necesario 
para actividades de estudio. 

Espacio privado para el reposo de los padres, 
con dimensiones que responden a un menor uso 
de este espacio. 

Area conectada a la cocina para conformar un 
paquete de servicios. 

Espacio abierto de transición entre lo privado 
y semi-privado familiar. Vestíbulo hacia 
vivienda, articula la circulación y separa 
otras actividades (estar, jugar, reposar). 

Articulado a la cocina, es donde se llevan a 
cabo las actividades de lavado y tendido de 
ropa y la crianza de pequeñas especies. 



Areas verdes: 

Acceso: 

Concectores. 

Superficie que no solo permite la iluminación 
al interior de la vivienda sino también sirve 
como paisaje urbano, creando barreras visuales, 
sombras, colores y texturas; regula la 
temperatura del ambiente durante el transcurso 
del día y de las diferentes épocas del año 
incidiendo en el microclima del lugar, y a la 
vez para el cultivo de hortalizas y árboles 
frutales. 

Espacio de transición entre los conectores y las 
células. 

Son las vías internas de la colonia, que articulan a los módulos y 
células entre sí. Además de ser líneas de circulación se rescatan 
como lugares para el encuentro espontáneo entre los habitantes, el 
juego, celebración de festividades, charlas, asambleas o reuniones, 
etc. A lo largo de su recorrido se conjuga la composición de los 
accesos, áreas verdes y demás elementos arquitectónicos para apoyar 
a que se den las actividades anteriores y una imagen agradable de 
los conectores. 

Superficies. 

Aren social privada: Estancia 

comedor 

terraza-pórtico 

sub-total 

10.00 

10.00 

6.00 

2 
m 

2 
m 

2 
m 

26.00 m2 



Area privada: recámara 9.00 2 
m 

recámara 2 9.00 2 
m 

recámara 3 10.00 2 m 

sub-total: 28.00 2 
m 

Area de servicios: baño 3.00 2 
m 

cocina 5.00 2 m 

patio 6.00 2 m 

sub-total 14.00 2 m 

total 72.00 2 
m 

Las superficies para la vivienda de 2 y 4 recamaras es de 63 y 
81 m2 respectivamente. 

Diagrama de funcionamiento del prototipo: 

1 
estancia 1 

1 
baño 1 

j acceso 1--- pórtico y 
Acceso se 

1 dormitorio j 

cundario 

comeaor 

baño 

patio 



Para el manejo flexible del espacio interior (dependiendo de las 
necesidades y gustos específicos), se concibe una estructura con 
elementos verticales soportantes (castillos) con muros de carga 
en el sentido en que trabaja la cubierta prefabricada (vigueta y 
bovedilla) para recibir su peso con cimientos de piedra braza y 
de concreto en los casos que la topografía del terreno lo exige 
en cortes de conjunto y fachadas de conjunto. 

Los lados donde no descarga la cubierta su peso, los cimientos 
son rigidizados con cadenas de liga. Los muros que no cumplen 
la función de soporte se aprovechan para regular la temperatura 
mediante estructuras metálicas con malla de gallinero, rellenos 
con materiales térmicos y acústicos, aplanados con mezcla de cal 
y arena. 

La flexibilidad se complementa con muros divisorios interiores y 
disponiendo los muebles de tal manera que estos definan los 
diferentes espacios y distribución de los mismos. 

El bloque de servicios se une al resto de la estructu.a con 
cadenas de liga, y muros de tabique para ayudar a so.ortar las 
cargas que en esa área se reciben del epso del tinac~': Entre 
el baño y la cocina se utiliza un muro dueto para aflojar las 
instalaciones. 
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