
! 
1 

1 1 

;25 
;:k.;, /' 

7 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA 

DE MEXICO 

~ACULTAD UE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 

CONFORMACION, CONDICIONES DE VIDA Y TENDENCIA DE UNA 

COLONIA POPULAR PRODUCTORA DE LADRILLO EN LA CIUDAD DE 

MEXICO. EL CASO DE "MESA LOS HORNOS" EN LA DELEGACION TLALPAN 

(1965 - 1990) 

T E S 1 ¡ 

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE 

LICENCIADO EN SOCIOLOGIA 

p R s E N A 

MARTHA ALIDA RAMIREZ SOLORZANO 

\ f ALLA V. GRIGE! l 
:,1EXICO. D F. MARZO DE 19111 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



INDICE 

;>r:IQLOGO 
lfJTP.ODUCCtON •.•.•.•.•.••.••••••.••..••••••••••••••••••••••••• t 
!.!:.~co TEOR 1 co ................................................ 11 

LA FORMACION DE ECONOMIAS TRADICIONALES. LA PRODUCCION 
LADRILLERA 

i.1 Historia de la oroducclon ladrlllera .•...............•..• 25 
1. l. 1 Los primeros Inventos para la croducclOn 
1a-:Jr, ! lera , ..•••..•.••..•••••.•..••.•••.•• , •.••• JO 
,.1.2 La producclOn ladrillera en el siglo XX ............... 32 
i.2 La materia prima de la croducclOn ladrl 1 lera: 
ia arel 1 la caracterlstlcas y prooledades ..................... 37 
1 J l!'""!DOrtancJa, caracterlstlcas y ventajas del ladrl 110 
rojo CO'T'IO material de construccion ..•.....•..•.....•••••..... :39 
! .3.1 Actividad-Húmeda ...•.••.........•.....••••.••.••.•..... 40 
~ .3.2 Densidad y cropledades termlcas ............•...•.••..•. 40 
i .J.J Ourabl l tdad. apartencta y mantenimiento ....•........•.. 41 
1.3.4 Costos de croducc!On y cambios externos ........ , •..•••. 45 
~ .4 Escalas de croducclon ladrl ! lera y el concepto 
de oeQuena escala ......•...•.......•..•.....•..•.•........... 46 
1.4.1 Escalas de producclOn ........•..•....•..•..••..•••••.•. 46 
1. 4. 1. 1 Conceoto de oeQuena esca 1 a ...••..••••...•••..••.••••. 46 
i 4.2 Tendencia del consumo de algunos materjafes de 
construcclon .........•............••.••••..••••..••.•••••..•• 48 

11 LA URBANIZACION AL SUR DE LA CIUDAD DE MEXICO 
EL CASO DE LA DELEGACION TLALPAN 

2. l Ub 1cae1 On ............•.••....•. , ..•......••..•••.••••.•.. 50 
2.2 La transformaclOn del uso del suelo en 
Tlaloan ( 1900-1960) .......................................... 51 
2.3 El crecimiento urbano en Tia loan en 1970 .....•.•..•.•..•. 62 
2.4 La transformac!On urbana en Tlalcan y el 
surgimiento de las colonias populares •.•....•.••...•.•..••..• 65 
2.5 La exoanston urbana en Tlalpan y los Ultimes anos ........ 68 
2.5.1 El oroblema de la vivienda en T!alpan .................. 71 
2.5.2 La zona suroeste de la delegac1on.Tlalpan y 
1 ~ foca 1 1zac1 on de Mesa Los Hornos ..........••..•............ 75 



111 CRECIMIENTO URBANO Y DESPLAZAMIENTO DE LAS TABIQUERAS HACIA 
EL SUR DE LA CIUDAD DE MEXICO 

3.1 Antecedentes •••.•••..••••.•.••.••..••...••••••..•••.•.... so 
3.2 Conformación de •Mesa Los Hornos• de 1977 a 1981 
3.2.1 El crecimiento de la colonla y el posible 
desp 1azam1 en to de 1 a comun 1 dad 1adr1 1 1 era ••..•...••...•...•.. 87 
3. 2. 2 Las cond 1e1 enes soc 1a1 es en 1981 ..•.••..••••.••••....•• 92 
3.3 La conformaclOn de •Mesa Los Hornos• (1982-1986) 
3.3.1 El auge de la venta fraudulenta de terrenos •....•...... 94 
3.3.2 El decrecimiento de la producción ladrl 1 lera ........... 98 
3.4 Composición de la colonta •Mesa Los Hornos• de 1987-1989 
3.4.1 LocallzaclOn geogrAflca •...•••.••..•.•.•.•••.••..•.•... 99 
3.4.2 El problema de la tierra y los Intentos de 
expropiación ..................••....•........••......... , .... 101 
3.4.3 La producción ladrl 1 lera y las co~dlclones soclales •... 
3 .4. 3 .1 Ocupac IOn .............................. , ............. 105 
3. 4. 3. 2 Lugar de procedenc 1 a ...•.•..•.........•.............. 108 
3.4.3.3 Estado clvl 1 y composición de la unidad domésttca .... 109 
3.4.3.4 Grado de escolaridad .•.....•..•.•.........•.......... 111 
3.4.3.5 Vivienda ........................ , .... , ........ , .... , .112 
3.4.3.6 condiciones sanitarias ..••....•.••....•....••...•. , .• 113 

IV COLONIA MESA LOS HORNOS, CONDICIONES ACTUALES DE 
VIDA Y TENDENCIA DE LA PRODUCCCION LADRILLERA (199D) 

4.1 La permanencia da la Irregularidad de la tenencia 
de 1 a t 1 erra en •Mesa Los Hornos• ......... , ...•......•....•.. 115 
4.2 lCOmo estAn compuestas las unidades domésticas de 
Mesa Los Hornos? ....•..••.......••....•.•.........•....•..... 120 
4. 2. 1 Edad ....................... , ........................... 120 
4.2.2 Escolarldad .•..••......•...••............••....•....... 122 
4.2.2.1 Relación entre escolarldad y la elecclón del 
trabajo ladr 11 lero .•.............•..•..•......•.....••...•... 122 
4.2.3 Ingreso ..•..•..•.•.•........••.....•.....••............ 123 
4.2.4 Tipo de famll la y Estado Clvll ......................... 125 
4.2.5.1 Edad y Escolar ldad de los hl Jos ..•.••.•.••...•....•.. 126 
4.2.5.2 Tipo de trabajo segün grupos de edad ......•.......... 127 
4.3 El trabajo de ladrillero como estrategia de vlda ......... 129 
4.3.1 La transmisión generacional de la actividad ladrt 1 lera 
conio estrategia de vida ..............•...... , ....•...•....... 132 
4.3.2 La obtención del horno de producción ....•.............. 136 
4.3.3 La división del trabajo ladrl 1 lero al Interior de 
1 a un 1 dad doniés t 1 ca ...............•......................•... 1 40 
4.3.3.1 La utl llzaclOn de la mano de obra faml llar ........... 141 
4.3.4 Relación entre factores el lm4tlcos y el trabajo 
ladr 11 lero •..................•.••.................•.•........ 150 
4. 3. 5 La ! nvers 1 ón en 1 a produce l On en pequen a esca 1 a ....... 152 



4.4 ¿COmo son las condiciones de vida en las Que se 
reproducen las unidades domésticas de Mesa Los Hornos •....... 156 
4,4. i Al tmentacion ....•.. ·., ........••••••..••••••.••••••••••. 157 
4.4.2 La vivienda .•...•......••...•••••.•••.••.•..•.....•••.. 162 
4.4.3 Consumo de energla y combustible •.••••..•.•.....•....•• 163 
4.4.4 Condlclones sanitarias •••.•.•..••..•.•....•.....••..... 164 
4.4.5 Salud .•.•.......•.•.•.•..••••.••.......•....•..••.....• 164 
4.5 Tendencia del trabajo ladrl 1 lero. el caso de Mesa 
Les Her nos ....•..•......•...•.••.••...•.....•.....•..•.•.•••. 166 
4.5. l ¿Le gusta su trabajo? .•..••...•.......•......•....••.•• 168 
4.5.2 La Importancia del trabajo ladrlllero •..•••.••.•.•.••.• 169 
4.5.3 ¿Por aue se abandona la actividad en Mesa Los 
Hornos? .•............•....•••...•••......•.•..•...•..•...•.•• 169 
4. 5. 4 ¿Qu 1 en segu 1 ra produc 1 ende 1adr1 1 10 rojo? .•..•.•.....•. 172 

CONCLUS 1 ONES ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 80 
ANEXO •..•.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 186 
B 1 BL 1 OGRAF 1 A ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 200 



Prólogo 

Después de dos décadas y media, los ladrl 1 !eros de •Mesa Los 

Hornos• siguen dedicando sus esfuerzos a Ja elaboración del 

ladrillo y aón cuando cada vez son menos, ellos estAn seguros que 

este trabajo no cesara. Muchas son las vivencias y los recuerdos 

que en las ladrf lleras se han forjado pero pocos los trabajos Que 

se han Interesado por Indagarlos. A pesar de esto, los tabiqueros 

saben que una gran parte de sus vidas ha quedado plasmada en cada 

uno de ros ladrlllos que han dado forma a esta ciudad. 

Antes de concebir esta lnvestlgacfOn no Imaginaba todo ro 

que podla encerrar el quehacer ladrl llera, pero ahora me resulta 

lmposlble admirar una construcción edlf lcada con este materia! 

sin deJar de recordar este trabajo y Ja aportación que los 

ladrll leras me brindaron. A ellos dedico el presente trabajo. 

Los acontecimientos que sucedlan en Hornos y afectaba a los 

ladrilleros en momentos se convirtieron también en parte de mi 

vida que lograron mezclarse con la vida profeslonal. Esta mezcla 

dlO origen a un apasionamiento y aferraclOn que sollO convertirse 

en odio, miedo, Impotencia, cobardfa y en mi les de sentimientos 

y valores entremezclados dlffcl les de describir. Las dos 

personalldades llegaron a confundirse; sin embargo, el sociólogo 

no podla perderse en esto, habla Que emerger de ello con una gran 

riqueza necesaria de trabajar para asl madurar Junto con las 

reflexlones. 

Una cierta Incertidumbre se patentizo cuando el sentimiento 

de miedo nos apreso, especfalmente cuando hubo Indicios claros de 

Intimidación para abandonar la Investigación. Y es cuando 



pensamos el sentido que tiene nuestra vida, en donde solo existen 

dos opciones: abandonar o continuar, nosotros elegimos la segunda 

y al paso del tiempo -tal vez poco tiempo- regresamos y 

trabajamos hasta concluir nuestro cometido. 

Flnalmente agradezco a las Instituciones y personas que de 

alguna manera colaboraron y apoyaron la termlnaclOn del presente 

trabajo, entre los cuales se encuentran: el Centro de 

Investigaciones HlstOrlcas de Tlalpan (C. 1 .H.T), especialmente a 

Vlcky y Jose Luis. 

Un reconocimiento especial deseo hacer a Van la Sal les quien 

alento y brindo apoyo al transcurso de este trabajo. 

A Roela quiero nombrarle de manera singular, ya que adem4s 

de haber dirigido este trabajo, su confianza me permitió hablar y 

escribir sin miedo, ademas me transmltlo paciencia para la 

maduraclOn de Ideas. 

A Ma. Elena SolOrzano 

de quien tuve aooyo Jncondtclonal. 

A Marlsela 

quien siempre nos alerto de los 

pel lgros que podlamos correr. 



INTAOOUCCION 

El presente trabaJo es el resultado del Interés de estudiar con 

una mayor profundidad los asentamientos ladr t f !eros con 

croducctón m4nual entendida como una estrategia de vida. Este 

fenomeno ha sido poco estudiado desde et enfoque soctot6glco: 

asl, existen diversos textos que abordan las cuestiones de la 

oroducciOn ladrlttera desde el punto de vista técnico es decir, 

se Interesa por los métodos utlll:ados dentro de la producción 

manual y cómo lograr una mayor productividad abandonando las 

formas tradlelonates de ta elaboraclOn ladrillera. En este 

sentido se deja de lado et anAllsls socloeconomtco en que se 

inserta dicha oroducclón. 

SI bien la Importancia del estudio de los asentamientos 

ladrll !eros radica en constituirse como un empleo autogestndo con 

caracterlstlcas muy pecultares en la forma de trabajo, no debemos 

dejar de lado la poslclOn QUe tienen estos asentamientos en el 

nivel mAs general como abastecedores de material de construcclOn 

(destinado principalmente para las viviendas de altos Ingresos). 

Por ello aOn cuando se trata de una producción marginal en donde 

se carecen de clfras de la producclOn de este matertall, el hecho 

1 Esta Idea se refiere a que los asentamientos ladrl 1 leros 
no cuentan con nlngCn tipo de reglamentoclOn ni en lo 
concerniente a la posesión de la tierra Que explotan parA 
real Izar la labor y fincar su vivienda, ni en las condiciones de 
trabajo. Finalmente todo ello se lnsertA en un contexto mAs 
amo110 referido at tipo de retaclones (no capitalistas) que se 
mant·enen en la producción ladrillera manual. predominando una 
a ita uti l lzaclOn de ta fuerza de traba Jo faml ! lar; nula 
Jt111zac1on de tecnologla avanzada en consecuencia baJa 
Ot'Oduct1vtoad. 
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es que existe, se consume y son grupos sociales los que se 

dedican a esta actividad que se transmite de generaclOn en 

generaclOn, constituyéndose como una estrategia de vida QUe 

permite la obtención de un Ingreso para la manutención de los 

miembros de la unidad doméstica concepto que explicaremos en el 

apartado correspondiente al marco teorice. 

SoclolOglcamente la conformación de la prodUCCIOn 

ladrillera, podemos concebirla como una estrategia de vida en 

donde tos miembros de las unidades domesticas encuentran un 

empleo mas o menos estable que satisface sus necesidades de 

reproducción, dicha estrategia, ha tenido diversas 

caracterlstlcas que han respondido a las necesidades de cada 

etapa histórica en p~rtlcular. 

Asl, en la edad antigua se demandó la elaboraclOn de 

ladrl 1 lo roJo para 1 a ed 1 f 1 CAC l ón de templos y grandes 

construcciones arquitectónicas. M6s tarde, con el desarrollo de 

las fuerzas productivas del capital lsmo se hizo necesaria la 

utl llzaclón de dicho material para la construcción de vlas de 

comunicación, especlalmente para hacer los caminos que habrlan de 

seguir las vlas del ferrocarril y también para la construcción de 

nuevas viviendas prlncloalmente en los centros urbanos. 

Finalmente con la creación de nuevos materiales de construcclOn, 

menos pesados y fabricados en serle, se fué desplazando la 

utl 1 lzaclón del ladr 1110 roJo, sin embargo dadas sus 

caracterlstlcas y propiedades e evl ta la prollferacton se 

Insectos, bacterias y termitas; es térmico; resiste altos grados 
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de calor sin sufrir danos; y en general es uno de los materlales 

mas resistente> perduró a través de mi les de anos y actualmente 

encontramos que su utilización 

construcc!On de vivienda. 

prlncloal se remite a la 

Aún cuando los destinos en el empleo de este materia! ha 

cambiado a través del tiempo la forma en que se lleva a cabo la 

produce Ion de ladrl 1 ro no ha sufrido adelantos sustanciares Asl, 

hasta mediados del siglo XIX Jas tareas en la producción manual 

ladrl llera eran mas o menos slml lares en diversos paises, pero 

con el avance de la revoluclon Industrial son las naciones 

lndustrlalmente desarrolladas las que logran un adelanto en las 

tecnlcas utlllzadas, mientras que en las naciones con escaso 

desarrollo de las fuerzas productivas la producción ladrll lera 

en pequena escala -con un nulo grado de tecnificación- sigue 

formas bastante rudimentarias de trabajo Que son muy similares a 

las de la edad antlgOa y Que se refleja en un bajo grado de 

productividad. 

En este contexto para tener una expl lcaclón sistematizada 

acerca de la producción ladrlllera nos hemos planteado los 

siguientes objetivos: l)lndagar la Importancia del ladrlflo rojo 

como el mejor material de construcción y su permanencia a traves 

del tiempo donde la Inversión de capltal ha sido escaso aOn 

cuando las propiedades de este material hlstorlcamente han 

demostrado ser las mejores para Ja construcción; 2)estudlar la 

Inserción del asentamiento /adrll lera en el medio urbano donde 

los miembros de las unidades domésticas lnvarlabtemente se 



enfrentan a problemas de diversa lndole 
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como la tenencia 

Irregular de la tierra, condiciones de trabajo adversas, Intensa 

Jornada de trabaJo: bajos salarlos y condiciones de vida 

paupertzadas; asl los trabajadores ladrl 1 leros no solo tienen aue 

preocuparse Por las cuestiones de la producclOn ladrillera. sino 

ademAs por la preservaclOn del terreno aue orlglnalmente ocuparon 

cara realizar su labor; y 3)descrlblr cOrno se constituye el 

trabajo ladrl l lero como una estrategia de vida -tomando como 

estudio de caso la colonia Mesa Los Hornos-, y como logra 

prolongarse este trabajo por varias generaciones. Cabe sena1ar 

aue al tratarse de uno los primeros trabajos que abordan la 

cuest 1 On de 1 as 1adr1 1 1 eras no agotamos e 1 tema en todas sus 

dimensiones -ya aue excederla nuestras pretensiones- y solo nos 

circunscribimos a nuestros objetivos Iniciales; sin embargo. 

queda la lnauletud de abordar aspectos como el cultural y 

polltlco elementos aue dejan el camino abierto para un estudio 

posterior. 

Aún cuando el factor de la urbanización cobra Importancia 

en nuestro trabajo. no solo este elemento es el expl lcatlvo para 

la tendencia de la producción ladrl llera sino también encontramos 

que tos desalojos t lenen un Importante papel dentro de la 

conformaclOn y tendencia de este tipo de asentamiento. En este 

sentido nos percatarnos Que varias zonas ladrl lleras que 

existieron en algunas partes de la ciudad de México. actualmente 

son colonias residenciales o se Instalaron Industrias. 

Por ello la creciente urbanlzac1on en las zonas aledanas al 
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asentamiento productor cobra especial Importancia ya QUe a 

medida Que crece ta ciudad, la zona ladrl 1 lera se constituye como 

un !rea susceptible a ser Integrada al uso del suelo urbano; con 

10 cual las tablqueras son desplazadas a lugares mas alejados del 

centro de la ciudad. 

Nuestra expl 1cac1on Inicial al fenomeno de las ladr 11 leras 

indudablemente ha sufrido transformaciones, asl, antes de ahondar 

en el tema, nosotros planteamos como expl lcaclOn alternativa una 

paulatina desaparición del traba Jo ladrl l lero como estrategia de 

vida, originado en gran parte por la ocupaclon de los terrenos 

para uso habltaclonal dada la creciente urbanización de la 

periferia de la ciudad. otro elemento expllcatlvo era que al 

Interior de las unidades domésticas exlstla una tendencia por 

oarte de los Jefes de las unidades domésticas y sus hijos a 

dedicarse a otro tipo de labores que no fuera la producción de 

ladrl l lo lo que se reflejaba en el decrecimiento de la actividad. 

Sin embargo, a trnvés de un estudio mas a fondo de los 

asentamientos ladrl 1 leros -el caso especifico de Mesa Los Hornos

encontramos que a diferencia de nuestra expl tcaclOn anterior, 

las ladrilleras no tienen una tendencia decreciente en su 

to ta 1 i dad; es dec 1 r, aún cuando e 1 asentamiento se halla 

orofundarnente Interrelacionado e Influido por la creciente 

urbanlzaclOn, y pesar de aue los Jefes de las unidades 

domesticas tienen el deseo de que sus hlJos se dediquen a otro 

t100 de actividades, encontramos que la reproducclOn que se da al 

1nter1or de las unidades domésticas prolonga la permanencia del 
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trabaJo ladrl 1 rero como estrategia de vida; es decir, ante la 

percepción de un Ingreso lnsuf Jclente resulta necesario real Izar 

una producción ladrl 1 lera Intensiva con la consecuente 

utl f lzaclOn de la fuerza de trabaJo faml llar, asl como emplear a 

los hlJos a temprana edad en diversos empleos dom6stlcos. Por 

tanto aan cuando ros Intereses sean diferentes a la de ser 

ladrl llera, su reproduce Ion como grupo social continúa a traves 

de generaciones. Finalmente cuando en un asentamiento se termina 

la labor, -sea por desalojo, terminación de la tierra o 

reguJarlzaclOn de ta colonla- no todas las unidades dom~stlcas 

abandonan ra actividad ya que para algunas unidades domesticas el 

cierre definitivo de la tablquera solo lmpl 1car4 un traslado de 

su trabajo y vlvlend~: asl Jo gue existe es una transferencia de 

esta mano de obra hacia ra fundación de nuevos asentamientos 

ladrllleros o bien hacia su anexión a otros ya constituidos. 

Por otra parte. la exposición de nuestro planteamiento 

teórico retoma Ja noción de estrategias de vida en donde tomamos 

como unidad de anAI lsls a la unidad doméstica considerada como la 

entidad en QUe se real Iza la reproducción blolOglca y soclal de 

los Individuos. AdemAs a través de el la podemos percatarnos de 

las caracterlstlcas de sus acciones dirigidas a la satisfacción 

de sus necesidades utl 1 Izando diversos mecanismos en donde los 

miembros de la unidad domestica tienen una activa partlclpaclOn 

Los elementos QUe tocamos en.nuestra expl lcaclOn alternatlva 

los desarrol lames de la siguiente manera: el primer apartado 

trata de la Indagación de la historia de la producción ladrll lera 



de tioo manual y su oermanencta a través del tiempo. Hacernos una 

breve revlslon acerca de la trayectoria que na seguido fa 

etaboraclOn del ladrl llo roJo desde la antigüedad hasta nuestros 

dfas. Asimtsmo, retomamos las prloctpales causas Que expl lean la 

permanencia de esta estrategia de ~Ida diferenciando et tipo de 

producclOn existente en los paises desarrollados de los que no lo 

son. En el segundo caoltuto sena1amos las caracterlstlcas del 

contexto urbano en aue se Inserta la colonla Mesa Los Hornos2 

localizada al sur de ta ciudad de Mexlco en fa delegación 

tlalpan; donde el crecimiento urbano ha tendido a prlvl leglar 

algunos sectores de la sociedad en detrimento de otros 

-especlfJcamente las colonlas oooutares- 10 que para Mesa Los 

Hornos se constituye como un elemento Que serA Importante en IA 

tendencia de su actividad. 

En e 1 apo.r ta do tres descr 1 olmos la conformacl6n y 

caracterJstlcas que adQUlere nuestro estudio de caso, •a colonla 

Mesa l.os Hornos, las etapas oor las aue ha atravesado desde su 

fundaclon hasta el ano de 1989 y los oroblemas a los que se han 

enfrentado los trabajadores del ladrf l lo. 

Finalmente en et ültlmo apartado hacemos un anAttsls mas 

detallado de las condiciones oue prevalecen en la colonia Mesa 

Los Hornos durante el ano de 1990; donde tomamos en cuenta los 

camb 1os Que ha sufr Ido el asentamiento en cuanto a su 

comoos1c1on: también abordamos las condiciones en ~ue se real Iza 

2 Se trata del Unlco asentamiento productor de ladrll lo roJO 
en ta ctud~d de Mexico. 
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la reproducclOn de dicha estrategia de vida entre los 

trabajadores de la ladrillera y su prolongaclOn a través de 

generaciones, al mismo tlemoo, ponemos especia! énfasis en tratar 

de dlscenlr la tendencia Que puede adquirir esta actividad. 

Un primer acercamiento al estudio de caso de la colonia 

ladrl 1 lera Mesa Los Hornos, fUé el trabajo denominado 

•conformaclOn y condiciones de vida en las colonlas populares: 

estudio de caso en la zona Hornos en la ciudad de México~ 

real Izado en la materia de Metodologla 11 en el ano de 1987. SI 

bien dicho estudio surge como una Inquietud personal, éste se 

real Iza con la colaboraclOn de cinco comoaneras mas. Esta fuente 

la retomamos especialmente para el estudio del asentamiento en el 

ano de 1967. 

Al remitirnos preferentemente al desarrollo de un estudio de 

caso, resultó lmpresclndlble la apl lcaclOn de técnicas de 

lnvestlgaclOn de campo, sin embargo las fuentes blbl logr4f lcas 

tuvieron especial Importancia para el desarrollo de nuestro marco 

teórico. el primero y segundo capltulo. Por su parte los datos 

obtenidos de fuentes hemerogr4 f 1 cas tuvieron Importante 

recurrencla para la Indagación de la historia de la colonla Mesa 

Los Hornos, ya Que gracias a esta Información fué posible el 

seguimiento de 

asentamiento. 

la conformación y transformación de dicho 

Centro de la lnvestlgaelon de campo un pi lar fundamental fue 

el cuestionarlo y la observación. También real Izamos algunas 

entrevistas abiertas. Las visitas realizadas a principios de 
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1990 permltlO establecer contacto con los trabajadores 

ladrllleros con lo aue iniciamos la elaboraclOn del cuestionarte, 

-en et Que nos basamos para la realización del últlmo apartado-

aue fue probado con siete unidades d0'11estlcas y con tos 

resultados obtenidos. 

modtftcacJones. 

orocedlmos a reall~ar correcciones y 

tnlclalmente nos planteamos apllc4r el cuestionarlo a la 

totalidad de la poblacion dedicada a la actividad lodrtllera 

{treinta unidades domesticas); sin embargo ante tas constantes 

Invasiones de colonos y el el lma de 1nestabil ldad QUe reinaba en 

la zona por cuestiones de la lrregularldao de ta tierra, durante 

la apllcaclón del cuestionarlo. en dos ocasiones nos vimos en la 

necesidad de alejarnos por un tiempo de la colonia con lo que a 

nuestro regreso solo fué posible -por las razones anteriormente 

senaladas- concluir una muestra de veinte unidades dom&sttcas. 

Por otro lado nos percatamos que tres unidades domesticas hablan 

deJado de laborar en la colonia, asl para el segundo semestre de 

1990 habla en la zona 27 unidades domesticas dedicadas a la 

labor. 

En suma. el número de casos que tomamos como muestra estuvo 

condicionado en gran medida oor tos problemas enfrentados durante 

la Investigación (vease anexo)~ a pesar de ello, la muestra 

represento el 67% del total de tas unidades d001éstlcas dedicadas 

a ta produce Ion de ladrl 110 roJo que para septiembre. de 1990 -por 

la desapar1c1on de tres unidades domésticas- represento el 74% 

del total de ID poblDctOn laortl1era de ·Mesa 4os HornosM. 
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Con tales eventos ooco favorables para el desarrollo de 

nuestra Investigación recalcamos 14 Importancia Que tuvo el 

cuestionarlo. el cual trato 

planteados lnlclalmente. 

de cubrir nuestros objetivos 

El procesado de los datos lo real Izamos con el paquete 

denomlnaoo Statlstlcal Package of Social Sclences (SPSS}. Al 

respecto es lmoortante se~alar QUe en dicho procesamiento no se 

presentaron casos fnvaf ldados u omitidos. Asimismo, sugiero aue 

las cifras (referidas en números relativos) presentadas en el 

altlmo capitulo sean tomadas siempre en referencia al nomero de 

casos estudiados es decir, veinte unidades dom6stlcas. Asl una 

vez obtenidas frecuencias y cuadros de correlación procedimos a 

ta lnterpretaclon y analtsls de los detos PAra elaborar con este 

material el Oltlmo apartado de la tnvestlgaclOo. 
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MARCO TEORICO 

La necesidad de lograr una expllcacton sistematizada acerca de la 

crnamica social que tienen los asentamientos dedicados a la 

oroducclon manual de ladrl llo y su relaclon con con otras 

Instancias sociales. nos obl lgO Indagar aquél Instrumental 

t~or1co mas acertado para lograr nuestro objetivo. En esta 

búsqueda nos percatamos de la necesidad que tiene la soclologla 

de crear y renovar marcos teóricos que nos proporcionen elementos 

ae anal lsls y den cuenta de esta compleJldad emplrlca que 

constantemente sufre cambios y que es Imperativo exollcar. Pero 

aun cuando nos centremos en un nivel de an41 lsls mlcrosoclal con 

tareas muy concretas, es Importante Incorporar Instancias que 

logren conexiones con lo macrosoclal en donde la forma de 

oroducclon en que se 1 nserta e 1 fenómeno estudiar se 

constituye corno un elemento de suma Importancia. 

En este sentido, dados los procesos economices y soclales 

que se gestaban en los paises caol tal Is tas menos desarrollados 

especialmente en las naciones latlnoamertcanas a partir del 

proceso Industrial lzador, hablan marcado una gran diferencia 

entre aquellos sectores de la ooblaclón que hablan logrado 

Insertarse como fuerza de trabaJo en las ramas lndustrlales 

donde los capitales empezaron a aparecer; y aquel los sectores en 

o onde no se daba tal lnvers!On, lo que favoreció el 

crevalecimtento de sectores económicos tradlclonales es decir, 

relaciones no capital lstas teniendo mas tarde una serle de 

problemas Que mucho tienen que ver con la dependencia del 
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exterior en mercados y tecnologla. 

Este auge del desarrollo Industrial da por resultado la 

separaclOn entre economlas desarrolladas y las Que no lo son, 

Imperando en estas Oltlmas formas de producclOn no capitalistas 

con una creciente dependencia de la economla mundial. el lo se 

refleja en la Inversión heterog~nea del capital. en donde se 

Invierten grandes porciones de capital sólo en algunos sectores 

estrateglcos de la economra. dejando de lado otros, prevaleclendo 

en estos una baja tasa de productividad. Estos fuertes lazos de 

dependencia con el exterior hace que prevalezcan los baJos 

precios de los productos nacionales y de los salarlos. 

Esta brecha existente entre los sectores capital tstas de ta 

producción y los que no lo son es explicad~ para el caso mexicano 

por Jorge Alonso3 cuando se refiere a esta_ como un proceso regido 

por la 16glca de la acumulaclón de capital dependiente que 

provoca dos tipos de desequlllbrlos 1) los regionales, que 

consisten en la creación de reglones desarrolladas 

Industrialmente a la vez Que la existencia de Areas con escaso 

desarrollo, prescindiendo de zonas o conglomerados lndustrlales 

ya sea con una agrlcultura moderna, parques lndustrlales, o 

grandes zonas turlstlcas. Sin embargo, paralelamente a ello 

tambl6n existen reglones poco favorecidas donde prevalecen formas 

de producclon con profundos rezagos tecnolOglcos y un baJo nlvel 

de vida de sus pobladores. ~sta disparidad entre Areas 

3 Alonso, Jorge Lucha urbana y acumulaclon de capital, pAg. 
es-ee. 
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geográficas -afirma Alonso- provoca las migraciones Internas y 

aón cuando se ha tratado de fomentar el desarrollo regional por 

parte del gobierno mexicano para evitar estas migraciones. sólo 

se ha conseguido el desarrollo de algunas areas urbanas QUe 

finalmente siguen teniendo atracción para nuevos f luJos 

migratorios lo QUe acentoa esta disparidad reglonar; 2) los 

deseQull lbrlos sector la les son definidos como la relaclón de un 

pals dependiente con el mercado Internacional quien determina las 

materias primas y productos Que se han de extraer o producir para 

su venta en el exterior .. Asimismo, Ja Inversión en algunos 

sectores prlvlleglados (como energetlcos, comunicaciones o la 

Industria de ensamblado) a costa de otros sectores que han sido 

paulatinamente abandonados"" (como es el caso del sector 

agrrcola). lo que pone de manifiesto la creciente dependencia 

financiera y tecnológica de M6xlco con el exterior. 

Por su parte el desarrollo económico mexicano se ha 

caracterizado por una creciente concentraclOn del Ingreso, de los 

monopol los ya sean nacionales o extranjeros: la concentraclOn 

urbana de la poblaclOn y tamblen del poder poJltlco. Con todo y 

esto persisten las formas precap 1ta1 1 stas de producclOn 

(prlnclpalmente en el medio rural y en los sectores urbanos m6s 

pauperlzados) que se contraponen 

producclOn con una tecnologla 

especial Izada. 

4 ldem 

a formas 

bastante 

cap 1ta1 1 tas de 

soflttcada y 
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En el terreno expllcatlvo. esta dualidad entre el sector 

capltallsta con alta productividad y el sector tradlclonal de 

subsistencia. semlfeudal con baJa productividad -senalan saenz y 

DI Paula- ha pretendido ser elevada al rango de teorla 

expl lcatlva de la evoluclón y tendencia de los procesos 

económicos y socia les que tienen lugar en los paises 

subdesarrollados y se les considera como la causa de los 

problemas que enfrenta este tipo de sociedades~. 

Una visión diferente a la anterior se fundamente en la 

teorla histórica estructural QUe pone de manl f leste la 

funcionalidad y complementarledad de los distintos sectores de la 

sociedad aOn cuando estos sean antagónicos. Para esta corriente 

no hay oposición entre la estructura productiva moderna 

capital lsta con la tradlclonal de subsistencia. sino Que se trata 

de una estructura social en la Que se complementan ambas partes. 

asl como lo hace la economla rural con la urbana; la 1ntervenc1on 

estatal y la prlvadao pero siempre en funclon de los Intereses de 

los grupos dominantesª. 

S4enz y 01 Paula sostienen la Idea de Que al no ser 

absorbida una parte de la poblaclón economlcamente activa por el 

mercado laborar formal ello slgnJflca la puperlzac1on de amplias 

capas de la poblaclón lo Que puede no representar Pel lgro siempre 

y cuando estos de alguna manera se mantengan Integrados a la 

5 S4enz y DI Paula Precisiones teorlco-metodológlcas sobre 
Ja noción de estrategias de existencia• en oemografla y Economla 
vol XV, Num 2 (46), COLMEX, 1981, pag 153-154 

6 lbld p~g. 154. 
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oroducc10n ya sea tradicional o capltallsta. Sin embargo cuando 

las necesidades no logran cubrirse con el Ingresos que se 

percibe, lnvarlablemente se buscan alternativas a traves del 

trabajo domestico artesanal y de ciertas formas de cooperaclOn y 

reciprocidad entre Individuos y faml 1 las7. 

Asl, ante la necesidad de expl lcar estas formas de 

oroducclOn y de subsistencia desde el Inicio de la d~cada de los 

setenta en América Latina se emplea el concepto de •estrategia de 

supervivencia• el cual nace del trabajo de OuQue y Pastrana, 

QU 1 enes pretend 1 an ana 1 1 zar 1 a forma en que 1 ograban sobrev 1v1 r 

las faml llas de dos campame~tos de Santiago de Chlle. su 

Inquietud se dlrlgla primordialmente a la supervivencia 

económica. sin tomar en cuenta el papel de la reproducclOn 

blolOglca dentro del fenOmeno socia!. Con el lo trataban de dar 

cuenta de ta reordenaclOn de funciones al Interior de las 

unidades famt 1 lares; es decir de la partlclpaclOn economlca de 

todos o de la mayor la de los miembros de la faml 1 la: padre, 

madre. hijos etcB. Su anAI lsls se Inserto en el marco de 

sectores populares urbanos en donde se habla visto mayormente el 

Impacto de la Industrial lzaclOn en las tres d~cadas anteriores y 

en donde se daba la mayor tasa de crecimiento demogrAf lco. Con 

este concepto se pretendla contextual Izar el papel activo Que 

7 ldem 

8 Duaue, J. y Pastrana, E. •Las estrategias de supervivencia 
economlca de las unidades faml 1 lares del sector popular urbano: 
una lnvestlgacton exploratoria. Programa ELAS/CELAOE, Santiago, 
Chl le, 1973 pag 42 citado en ArgUel lo Omar en Demografla Y 
Eco:-:omla, •46. vol XV, 1981, pag. 190. 
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tenla esta poblaclOn en la obtenclOn de un Ingreso monetario y a 

veces en no monetarios necesarios para supervivencia de la 

famllla en situaciones de escasos recursos economlcos9. Pero 

dicho concepto no estuvo a salvo de criticas QUe consideran los 

siguientes elementos: 1) la adopcton casi exclusiva de 

estrategias ligadas a la subsistencia de las capas de población 

mAs pauperlzadas. 2) tiene Que ver con la racional ldad con Que es 

seleccionada ta estrategia ligado a las prActleas soclales 

llevadas a cabo de manera consciente o Inconsciente para mantener 

o cambiar la posición socia! de la unidad o grupo Que la 

practlca10 y 3) sugiere lnclulr en el anAI lsls la reproducción 

tanto a nivel biológico como material enfatizando el papel de la 

reproducción de la fuerza de trabajo ya Que dicho aspecto no 

habla sido tomado en cuenta en el concepto de •estrategias de 

supervivencia·. 

Ante la dlnAmlca que se generaba a partir del 

comportamiento social de las faml 1 las especialmente en épocas de 

escasos recursos economices, habla Que reformular este concepto 

para QUe diera cuenta de manera mas certera del papel de las 

estrategias dentro de las unidades faml 1 lares y su reproducción; 

para ello se sugiere como categorla alternativa •estrategias 

9 Duque y Pastrana. (1973) citado en Ollvelra. Lehal leur y 
Sal les (comps.), Grupos domesticas y reproducclon cotidiana 
pag. 26-27. 

10 lbld pag. 21. 
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familiares de vtaa·11. Este concepto puede ser utlllzado cuAndo 

el objeto de estudio sea una unidad dO'Méstlca con diferentes 

inserciones socloeconomlcas de los grupos faml 1 lares lo Que 

oerm 1 te 1oca1 1 zar una gama de estrategias en d 1 ferentes 

posiciones econOmlcas. 

Ciertamente esto tiene que ver en un plano m4s general con 

•1as condiciones materiales de existencia de la poblacton en la 

base del funcionamiento de una sociedad hlstorlcamente 

determlnada·12. Asl, la sociedad no adopta comportamientos 

automAtlcos para al legarse de los elementos fundamentales de 

subsistencia, pero •tampoco se puede pensar en la autonomla 

absoluta que pueda tener la poblaclOn en la elección consciente 

de ros medios para su subsistencia, aunoue esta concepclOn esta 

muy arraigada entre los defensores del sistema, enfatizando en 

consecuencia el valor de la educación, la planlflcaclOn famlllar. 

la paternidad con se 1 ente, 1 a capacitación profesional, la 

erradlcaclOn del analfabetismo, la allmentaclOn balanceada etc, 

Que tienen oue ver mas con el uso racional de los recursos 

escasos de los propios afectados y de su medio faml 1 lar, Que con 

la produccion distribución y consumo de los medios necesarios en 

ta sociedad globa1•13. 

11 Torrado (1985) citado en Ollvelrd, Lehalleur y Salles 
fcomcs.}, op. cit., p4g 27. 

12 Alvaro S4enz y Jorge 01 Paula •precisiones teOrlc~
metodolOglcas sobre la noclOn de estrategias de existencia• en 
Demografla y Economla vol XV, Num 2 (46). COLMEX, 1981, pdg. 149. 

13 Sa~nz y 01 paula, op. cit., p4g. f49. 
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Asl. ante el desface entre sectores econOmlcos desarrollados 

y los Que no to son, se constituyen ciertas estrategias de Vida 

en la que Intervienen diversos sectores de la poblac1on para 

procurarse un Ingreso. Pero estas estrategias han tenido especial 

Importancia en sectores urbano populares. 

Margulls por su parte Inserta en su anAllsls elementos 

estructurales Que tienen Que ver con la reproducclOn de las 

unidades dom~stlcas en la sociedad mexicana, y afirma Que ·1a 

fuerza de trabajo se enfrenta con un capital lnsuf lclente para 

generar un nomero adecuado de empleos frente a ello la respuesta 

soclal consiste en el desarrollo de relaciones de producclOn no 

capltal lsta en el agro y la ciudad ...• 1~ 

En el medio urb.ano las relaciones no capltal lstas consisten 

en una serle de ocupaciones que no se generan en forma directa 

por la formaclOn de capltal en donde la fuerza de traba.Jo es 

ocupada en empleos autogestados. Que van desde et ambulantaJe 

hasta el peque no ta 1 ler QUe varlan en estab 11 ldad y 

retrlbuclon15. 

14 Margul Is, Mario •Reproduce Ion de la unidad domestica, 
fuerza de traba.Jo y relaciones de producclon• en Ollvelra. 
Lehal leur y Sal les (comps.), op. el t., pAg. 194. 

15 Margul Is prefiere el concepto de •reproduce Ion social de 
la Vida• que •reproducclOn de la unidad• ya QUe el primero es mAs 
Inclusivo y toma en cuenta a la reproducc1on de la fuerza de 
trabajo en un nivel global, mientras aue el segundo sOlo se 
refiere a la reproducclOn de la fuerza de trabajo al Interior de 
la unidad; sin embargo debe senatarse aue ambos conceptos se 
refieren tanto a la reproducción material de las condiciones de 
existencia como a la reproducclOn blOIOglca. El primer concepto 
es definido por Margul Is como estrategia compartida y sol Ida.ria 
de sus miembros con objeto de lograr continuidad de la unidad y 
de la famt 1 la en el tiempo. 
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Por tanto -afirma Margul l.s- las estrategias de reproducción 

de la unidad son determinadas en el tiempo por las condiciones y 

caracterlstlcas de reproducción del capital y por las garantlas 

o ausencia Que el las ofrecen para la reproduce Ion de la vida. En 

términos mas generales las estrategias estan determinadas por 

las condiciones sociales y econOmlcas dominantes en la formaclOn 

social mexicana. Pero tales estrategias repercuten a su vez de 

manera global sobre el desarrollo del capttal especialmente en lo 

concerniente a la abundancia de fuerza de trabajo determinando 

Jos niveles de salarlos y en muchos casos en el nlvel tecnolOglco 

en Que se lleva a cabo la producción 

Para SAenz y DI Paula la poblacl6n desempleada y subempleada 

busca disminuir al mAxlmo los egresos. disminuyendo la cantidad 

de sus necesidades y la calldad de sus satlsfactores; asimismo 

buscan la maxlmtzaclOn de los Ingresos pero no necesariamente en 

el sentido monetario, sino tambl~n en el ampl lo sentido de 

satlsfactores Incluyendo bienes y servicios. 

Como se sena10 anteriormente, este regreso al concepto de 

•estrategias de vida• ha resurgido para dar cuenta de una 

realidad cambiante de la cual se ha allmentado para de nuevo ser 

trabajado, el lo ha Impuesto la tarea de Innovar nuevos 

Instrumentos para el anal lsls sociológico. El resultado de esta 

cúsauedad es la Idea de •unidad doméstica• como elemento de 

anal lsls el cual se refiere a •una organización estructurada a 

oartlr de redes de relaciones soclales establecidas entre 

Individuos unidos o no por lazos de parentesco, que comparten una 
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residencia y organizan en comOn la reproducción cotldlana·16. 

Jef In amplia esta Idea senalando Que es de suma Importancia 

estudiar lo Que pasa al Interior de las unidades dom~stlcas; es 

decir, como se realiza la división del trabajo -sea entre sexos o 

generaciones-; y espectflca.mente Que hacen estos sectores 

sociales para Insertarse en el mercado de trabajo •y cómo la 

lnserclOn en el mercado de trabajo es parte del conJunto de 

mecanismos que ut111za la untdad domestica en la generaclon de 

recursos para su mantenimiento cotldlano•17. Es Importante 

resaltar que et objetivo principal de ta unidad dom~stlca se 

cristal Iza en el aseguramiento de la manutenclon y reproducción 

de sus miembros 18. Sin embargo, 01 lvelra (1989;17) y Jel In 

(t983;657) coinciden en senalar Que si bien existen Intereses 

comunes dentro de la unidad domestica y aunque los esfuerzos 

est~n dirigidos a la consecuclOn de estos. ello no anula ta 

poslbllldad de confllcto y divergencia al Interior de las 

unidades domesticas. 

AQul es necesnrlo hacer un paréntesis para sena1ar que 

cuando se trata de unld~des domésticas con una estrategia de vida 

que estA dada por la producclon de mercancla (en este caso por la 

producción de ladrillo), sus esfuerzos tambt~n se dirigen en un 

16 01 lvelra, Lehal leur y Sal les (comos.), op. cit .• DAg 1~. 
(Subrayado nuestro). 

17 Jelln, Ellzabeth •ramllla, unidad doméstica y t~abaJo· 
(¿Qué sabemos? lhacla donde vamos?) en Memorias del congreso 
Latinoamericano de Pobtaclón y Desarrollo. p4g. 646. 

1a lbld pag. 657-658 
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orlmer momento a la oreservaciOn de esta estrategia (y no de 

otra) a la que consideran un empleo autoncmo en donde las 

unidades nan encontrado cierta Independencia en comparaclon con 

otros empleos y un Ingreso que les garantice su reproducclon. Y 

en el caso de aue dicha estrategia se hallara amenazada de 

desplazamlento, los esfuerzos se dirigen a la bOsaueda de una 

nueva alternatlva. 

Cabe sena lar oue el concepto de faml tia -a diferencia del 

concepto de unidad dom~stlca- se remite a la lnstltuctOn aue se 

forma a partir de tas relaciones de parentesco, basado en normas 

y preceptos socialmente establecidos. No por esto debe entenderse 

que el concepto familia y unidad domestica son excluyentes, por 

el contrario, el primero constituye una parte del segundo cuando 

en la unidad doméstica existen lazos de sangre. 

El concepto de unidad doméstica tiene Importancia anal ltlca 

tanto en contextos rurales como urbanos. En el primer caso 

permite vincular las actividades de producclOn y consumo, asl 

como anal Izar las Interrelaciones entre el grupo faml 1 lar y la 

unidad de producc!On. Para el caso de los sectores populares 

urbanos, tal concepto unifica tanto el proceso de producclOn como 

el de consumo, y del grupo famll lar con la unidad productiva. Con 

ello este concepto une dos aspectos Que anteriormente se hal !aban 

separados es decir; el papel del mercado para ra venta de las 

mercanclas Que producen las unidades domésticas, es fundamental 

cara su reproducción, ya que al ser productora de valores de 

cambio su Mtlempo de producción funciona como eje organizador de 
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las distintas labores•19, Asimismo este concepto también aborda 

anal ltlcamente los mecanismos que se crean al tnterlor de la 

unidad doméstica para la elaboraclón de bienes y servicios tanto 

para 1 a subsistencia de la unidad como para el trabajo 

doméstico, elementos trascendentes para la reproducclOn de la 

fuerza de trabaJa20. 

Esta unidad no es autocontenida, sino que su mantenimiento 

requiere de la relaclOn con otras unidades, con Instituciones 

sociales tales como el mercado de trabajo, de bienes y servicios, 

el estado, agrupaciones etc, lo cual varia en cada grupo soclal y 

segOn las caracterlstlcas de la unldad.21 

El concepto de red de relaclones soclales ha sido un 

elemento presente en los trabajos Que abordan las estrategias de 

vida y de hecho en ocasiones ha sido el hl lo conductor de la 

Investigación; sin embargo para nuestro ana 1 1s1 s se har6 

referencia a ello cuando esto constituya un elemento trascendente 

oara la unidad. ya Que al transcurso del estudio poca ha sido la 

referencia de los proolos grupos hacia ras redes de reciprocidad 

con sus faml 1 lares, vecinos o amigos. Sin embargo, debo apuntar 

Que estas redes pueden tener especial Importancia cuando se 

presentan como lazos de ayuda mutua ya sea a nlvel faml llar, o 

extrafaml 1 lar. Pero en ocasiones estos nexos pueden presentarse 

19 Glner de los Rlos (1989) citado en 01 lvelra, Lehalleur y 
Sa 1 1 es C comps. l. op. e 1 t. , pag. 1 5-17. 

20 lbld pag. 17. 

21 Jelln, (1984) citado en OllVelra. Lehalleur y Salles 
(comos.) • op. c 1 t. , pag. t 9. 



23 

con menos fuerza en unas unidades que en otras. En el caso de las 

unidades domésticas ladrl 1 leras aparecen sOlo cuando hay ciertos 

vlnculos de trabajo y ocasionalmente famll lares. al parecer. aqul 

estas relaciones no cobran tanta Importancia como en otros 

estudlas22. De aqu1 que no en todos los contextos sean 

determinantes estas redes de reciprocidad para la existencia de 

las unidades domésticas. 

Autores como Jef In, 01 lvelra y Torrado sena1an la 

lmoortancla de la organización de la unidad doméstica ya que de 

ello depende las formas que se adopten para la reproducción. Lo 

cual tiene que ver con su organización, dlsolucton (cuando sea el 

caso} y -agregarla- su transformación ya sea con Ja sal Ida o 

llegada de nuevos miembros. Los cambios que se dan en la unidad 

se relacionan con las edades de los miembros como de las 

situaciones coyunturales especificas que puedan darse tanto a 

nlvel Interno como externo de la unidad. adecuando según sus 

necesidades las estrategias utl 1 Izadas. También debe tomarse en 

cuenta -cuando sea el caso- la afectación de las Polltlcas 

pUbllcas especificas que puedan traer cambios Importantes en las 

caracterlstlcas y organización de las unidades domesticas. 

Para efectos del presente estudio la unidad doméstica e3tara 

~eferlda al conJunto de miembros que real Izan la explotaclón del 

Mor-no productor del Jadrl 1 ro y que comparten una vivienda donde 

22 Trabajos como el de Lomnltz en Cómo sobreviven los 
marginados anal Iza detenidamente ras redes de reciprocidad que se 
dan al Interior de una comunidad urbana margina! en donde el 
compadrazgo adquiere una red bien definida de ayuda mutua entre 
Jos habitantes del asentamJento. 
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organizan una vida en coman. estos miembros pueden tener lazos de 

parentesco (faml 1 la) o no, al respecto tenemos QUe los miembros 

de las unidades domésticas de Mesa Los Hornos si mantienen lazos 

de parentesco, Integrando en la mayor la de los casos faml 1 las que 

varlan en su composlclOn. Al mismo tiempo, el nOmero de miembros 

puede variar, ante el lo también tomaremos ~n cuenta aquel las 

unidades domésticas que estan Integradas por un solo miembro 

quienes a su vez pueden ser los duenos del horno productor de 

ladrlllo o por el contrario no poseen hornos y sOlo son 

trabajadores. 

De tal manera, primeramente describiremos la producción 

1 adr f 1 1 era y 1 os e 1 ementos que 1 a eomponep, para e 1 1 o daremos un 

panorama histórico en donde explicamos la conformaclOn de esta 

estrategia de vida donde veremos que el papel de los miembros de 

las unidades domésticas ha sido fundamental en la permanencia de 

este tipo de producción. Y Que en el caso del asentamiento Mesa 

Los Hornos tendrA el cariz especial por el hecho de encontrarse 

esta colonia ladrillera en una zona urbana en donde existen 

Intereses económicos que ponen en una 

poblacJOn. 

encrucijada a esta 

En segundo lugar, el concepto de unidad doméstica también lo 

mediremos mediante el estudio tanto de 1as caracterlstlcas de los 

miembros que Integran a la unidad doméstica donde tomaremos 

algunas cuestiones demograflcas elementales {edad, escolaridad, 

estado clvl 1 etc.) como por las condiciones de vida en las que se 

real Iza su reproduce Ion (vivienda, al lmentaclOn, salud etc.) en 
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conde cara ambos niveles ae estudio la cuestton económica es un 

elemento Importante, el cual sera medido mediante et Ingreso. 

Al resoecto del concepto de reproducclOn tomamos los 

asoectos sugeridos por Barsottl (1981), considerando dos niveles~ 

e1 generactonal y et cotidiano. El generacional comprende a su 

vez aos elementos a) la reproducclon blolOglca en donde nos 

referimos espe~Jalmente al número de hijos, y a la posibilidad de 

Que estos se desarrollen en condiciones favorables y b) la 

reproduce ton socio-cultural, en donde solo tomaremos et elemento 

eoucactón formal para anattzar hasta qu~ punto reproducen las 

unidades domésticas ciertos valores y actitudes en retaclOn a la 

lmoortancla de 14 educación. E1 clclo cotidiano oor su parte se 

refiere al mantenimiento de la existencia de los miembros de 14 

unidad domést lea en donde consideramos elementos como 

allmentacton, vivienda, vestido, consumo de energ~tlcos y 

servicios~ En ello tratamos de percibir como la unidad dombstlca 

trata en la medida de lo posible Ja maxlmlzaclón del Ingreso y 14 

mtnimlzAclon del egreso manifestado en la orecarla satisfacción 

ae sus necesidades mAs elementales. 

Finalmente nos Interesa estudiar la tendenctll de ta 

producción tadrl 1 lera entre las unidades domesticas y la 

costbl 1 ldad de Que adopten otras estrategias de vida como puede 

ser su lnserclOn como fuerza de trabajo dentro del medio urbano 

en una gama de empleos y oficios o bien seguir laborando en ta 

acttvtdad lddrl 1 lera. 



LA FORMACION OE ECONOMIAS TRADICIONALES 
LA PRODUCCION LADRILLERA 

1.1 HISTORIA DE LA PRODUCCION LADRILLERA23 
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Esta secc ron estarA dedicada a hacer una somera revlslOn 

hlstOrlca del proceso de elaboraclOn del ladrl 1 lo rojo con 

proceso manual y de su evoluclOn generada principalmente en los 

Paises desarrollados. Una segunda parte tratara de las ventajas y 

cropledades del ladr 11 lo rojo sobre otros materia.les de 

construcclOn y sus beneficios en la vivienda. 

La primera parte serA una ayuda para comprender el porqu~ 

del estadio actual de 'la producclOn tablquera en los paises de 

economla subdesarrollada y de la persistencia de métodos 

bastante rudimentarios en la fabricación tablQuera en éstos. 

La segunda pa·r te ayuda expl lcar las causas de la 

persistencia de la producción ladrl 1 lera en serle de forma manual 

a través del tiempo aon en contra del poco desarrollo de 

métodos y técnicas de trabajo. En este sentido abordamos los 

beneficios del ladrlllo rojo tanto para la Industria de la 

construcción como para la vivienda en general. 

Este apartado puede parecer en términos generales muy 

técnico. lo cual resulta lnevltable dado el objeto de estudio aue 

23 El seguimiento hlstOrlco de la producclOn ladrl 1 lera se 
basa prlnclpalmente en el texto de Naciones Unidas (1970), 
Estableclmlento de Industrias de ladrl l los y teJas en los paises 
en desarrollo el cual nos proporc1.ono elementos para real Izar una 
perlodlzaclon de esta actividad. Ademas de este texto. tambfen 
utl !Izamos algunos manuales técnicos, en los Que ocasionalmente 
encontramos referencias de tipo histórico Que proporcionaron 
datos para la terminación de este apartado. 
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se pretende expl lcar, pero también -como veremos mAs adelante-

abordamos la forma de trabajo de las ladrl 1 leras las cuales 

conllevan ciertas condiciones sociales y de vida dentro de las 

unidades domésticas de producclOn. 

A cesar de la existencia de este material de construcc!On 

desde épocas lnmemorlales, poca es la 1 lteratura soclolOglca Que 

aborda el caso de las ladrl 1 leras, por el lo se ha tenido que 

recurrir a textos técnicos que de alguna manera nos proporcionen 

lnformaclon acerca del funcionamiento de este tipo de producclOn, 

enmarcado por sus caracterlstlcas como de tipo artesanal. 

La fabrlcaclon de tabloue de forma manual data de tiempos 

muy remotos desde entonces ya se conocla en el antiguo mundo, y 

de alll se disemino a varios lugares. 

Por ello. la fabrlcaclOn de ladrillos (ademas de las piezas 

ceram1cas) destinadas para construcción es de las Industrias mas 

antiguas, y puede considerarse que es la Industria mAs vieja de 

fabricación en serle24. En la antlgUedad el ladrl l lo cocido era 

lncosteable, y a pesar de ello se lograron construcciones 

Importantes con este materia!. "En el Génesis, Xl,3, se describe 

la Torre de Babel construida con ladrl 1 lo cocido. Los asirlos, 

caldeos, babilonios y egipcios, emplearon en sus construcciones 

laelr 1 l los cocidos. En Egloto las mural las de Plthom, construidas 

en tiempos de Ramés 11, se hicieron de ladrlllo, empleando mano 

24 Robuste EJoy Tecnlca y practica de ra Industria ladrll lera 
< 1 >. pag. s 
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de obra hebrea ... • 25 

Por su parte los Arabes. difundieron aon mAs tas 

construcciones hechas con ladrtllo, empleando este material 

también como adorno, colocAndolo en los sitios de mayor 

vlslbll ldad, creando combinaciones geométricas de gran calidad; 

de ello existen vastos ejemplos en los paises donde se extendlO 

la cultura y el dominio Arabe como Persla, India, y por 

supuesto, Espana donde quedan construcciones de gran belleza aue 

lo constatan28, 

La historia de la fabricación de ladrl 1 los y tejas en tos 

Paises Industrializados pueden dar algunos Indicadores de las 

tendencias Que pueden producirse en los paJses en desarrollo27, 

Asl. es necesario senalar que la revoluclOn Industria! del 

siglo XIX tendió a comprimir el desarrollo economlco en un 

periodo de tiempo bastante corto y con ello se abrieron nuevos 

mercados ocasionado por el auge Industrial y las necesidades de 

alojamiento en la nuevas ciudades, ello estimulo a su vez el 

deseo de lnnovaclon, (que el el lma propiciado por et maquinismo 

pudo satisfacer) lnventAndose nuevas m~qulnas. Sin embargo, antes 

de ese momento los progresos hablan sido muy lentos. Le 

fabricación de ladrlllos fue Introducida por los romanos, pero se 

Interrumpió cuando éstos abandonaron Inglaterra. Los tejedores 

25 ldem 

28 tbtd pag 7 

27 O.N.U Estableclmlento de Industrias de ladrl 1 los y teJas 
en los paises en desarrollo, pags 5,6 
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flamencos Que emigraron a Inglaterra en los slglos XIII y XIV 

tuvieron Que Importar ladrlllos de Belglca y Holanda. Para el 

siglo XV ya exlstla una Industria local. y después del Gran 

Incendio de 1665 se ordeno que todos los edificios de Londres se 

construyeran de ladrillo o piedra. Se estlmulO asl, la 

producclOn pero no se produjo cambio alguno en sus métodos, 

reducidos exclusivamente (hasta el siglo XIX) a la extracción a 

~ano, 1 a ex pos 1e1 On a 1 a 1ntemper1 e y 1 a hechura manua 1. con 

secado en baldas y cocclOn en hornos prlmltlvos2B. 

El procedimiento primitivo de fabrlcaclOn de ladrl 1 los 

conslstla en mezclar en un hoyo partes Iguales de sedimento 

fluvial, paja y desechos de anlmales que los hombres y anima les 

pisaban hasta obtener una pasta firme. Los ladrl 1 los moldeados a 

mano pueden secarse al sol ~Implemente o cocerse en un horno 

formado por ladrll los apl lados. utl 1 Izando madera como 

combustible, ·El material orgAnlco sirve como diluente 

no-plAstlco y reduce el agrietamiento durante el secado; en 

cuanto a la paja cabe conslderarla como una forma primitiva de 

refuerzo fibroso. Este procedimiento de elaboraclón es 

esenclalmente local y se practica en pequenas fabricas cuya 

producción no va más al IA de las necesidades lnmedlatas·29. 

As!, para un pals poco desarrollado que carece de grandes y 

suficientes Industrias de ladrl 1 los, -segon Naciones Unidas- el 

pr lmer paso consiste en la fabricación de ladrl 1 los manualmente 

28 ldem 

29 lbld p6gs. 1-2 
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utilizando como mate~la orlma la arctl la o barro que tenga a ta 

mano. Este tipo de actividad se Inicia en lugares cercanos a los 

nOclcos de pootaclOn y luego se puede extender a otras ciudades. 

Con el paso del tiempo la creciente demanda de vivienda a 

case de materiales mejores y m4s duraderos ayuda a ~ue se levante 

una 1ndustr1 a de la construcción, pero sOfo son aquel las 

sociedades Que se empiezan a erigir como lndustrlales las Que 

oautatlnamente van logrando la conformaclOn de este tipo de 

Industria. 

1.1.1 Los primeros Inventos para la oroducclOn ladrlllera 

la orlmera m4Qulna fué probablemente la amasadora de Lyne y 

Stalnford, construida en 1825 con moldes de capacidad suf lclente 

par fabricar Quince ladrll tos a un ml$1TIO tiempo y por primera vez 

se ernp·fea la pasta nOmeda. En 1635 la mAQulna de Jone.s con moldes 

Instalados en una plataforma rotator la:.lO. Hasta 1782 la 

fabrJcaclOn de ladrlffos fu6 muy reducJda en Am$rlca, pues el 

ladrl llo era un lastre para tos navlos QUe se desplazaban con 

poca carga desde IA Gran Bretana; pero los adelantos mec4ntcos de 

la fabricación de ladrtllos en Gran Bretana y Europa empezaron a 

ser estlmulados en Amerlca a aprtlr de 1835, fecha en aue Adams 

Inventó una moldeadora perfeccionada, movlda primariamente por un 

caballo y convertida en 1640 en una maquina de vapor31. 

30 Anon (1901) •A century of brlckmaKlng • Brltlsh Clayworker 
9. 379-382 citado en O.N.U. Estableclmtento de Industrias de 
ladrillos y tejas en Jos paises en desarrollo. pbg 6. 

3! ldem 
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Tal vez el Invento mAs revoluclonarlo de la fabrlcaclOn 

ladrillera fué el horno de Hoffmann en 1858, pues el Invento 

camblO radicalmente el proceso de ta Industria tablQuera europea. 

El principio del horno continuo fué adoptado aunQue de forma mas 

orlmltlva en los paises en desarrollo con notable éxito. En 

América los hornos de tonel con vagonetas, sustituyeron 

directamente a los hornos Intermitentes, probablemente por ser en 

términos generales mas econO'nlcos32, 

con el descubrimiento del material PIAstlco semlhOmedo, QUe 

permltlO transformar en ladrillos de cal ldad los esQulstos duros 

de carbón, el horno de Hoffmann fué especlalmente Importante para 

la lndustrlallzaclOn de Importantes zonas de carbOn y para la 

expanslOn de la red de ferrocarriles Que necesitaba ladrl llos de 

excelente cal ldad para tas vlas de trinchera y los toneles33. 

A medida aue la Industria en general se desarrollaba 

paulatlnamente se Inventaban nuevos aparatos para la producclOn 

tablquera. Asl, en 1840 se Introdujo una prensa en seco para 

fabricar baldosines. Poco mas tarde hacia 1880, se Inició el 

procedimiento de prensado semi seco en la fabricación de ladrl 1 lo. 

Los secadores de túnel se hablan ensayado en Inglaterra en 1845 Y 

en 1887 se empiezan a probar algunos sistema de secado en 

Americe; pero el adelanto radlcal de esta operaclOn se produjo a 

fines del siglo pasado en Alemania gracias a los sistemas de 

contracorriente y de clrculaclOn y al empleo de calor no 

32 ldem 

33 !bid Págs 6-7 
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utlllzado en los hornos34, 

1.l.2 LA produecton ladr1 llera en el siglo XX 

Conforme estudios reaf Izados por Nactones Unidas (1970:5-10) 

tenemos que con et fin de slglo. los metodos modernos 

sustituyeron r4pldamente a los tradlclonates, sin embargo la 

extracclOn de arel 1 la segula siendo totalmente manual. 

Las primeras lnstafacfones erAn peQuenas y '6to atendlan a 

ta demanda local. en eJ caso de los grande$ proyectos de 

producclOn que requerlan tadrlllos. éstos se faPrlcaban en el 

terreno de las obras. AOn cuando los ferrocarrl le• y los can~les 

facilitaban el transporte del ladrltto. se seguta utilizando e1 

caballo y e1 carro para transporta el ma~erlal en cargas de 350 

untdades en ferrocarril. Por su parto los vehfculos de vapor 

POd1an· 1 levar 3,000 ladrl llos. oero las carreteras no reuntan las 

condiciones necesarias y el maxlmo de velocidad permlttao era 

soto de cuatro mi 1 las por hora. Por el lo, despues de la 

lntroduccton de los modernos medios de transporte (reQul$1to 

lndlspensabte de la tndustrlatlzación) fu~ posible la expansión 

d~ las Industrias de ladrl lfos y teJas35. 

En el periodo de 1921 a t938 los procedimientos Inventados 

en el slglo XIX exper1mentaron enormes mejoras. ~a mecan12ae1on 

en las diferentes actividades de el4borac1on ae tablQue fue 

ganando Importancia. Y paulatinamente las necesldAde$ en el ramo 

de la construcclOn fue marcando I~ pauta para eftclentlzar los 

34 lbld pAg 7 

35 ldem 
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metodos y tecntcas de fabricación tablQuera. 

Con elto, en los paises desarrollados como Inglaterra o 

Alemania. avanzaron rapldamente en la sustltuclOn del trabajo 

cien por ciento artesanal al fabril en ta elaboración de tabique 

y teJas; pero no sucedlO asl en los paises de Ambrlca, 

esceclalmente los aue se hallan en vlas de desarrol 1036. En este 

sentloo podemos afirmar que no se ha estimulado ta tntroduccton 

de nuevos procedimientos Que tengan por objeto reducir en la 

mealda de lo poslble la mayor cantidad de mano de obra, en donde 

la etabaraclOn tablauera no sea exclusivamente manual y 

rudimentaria. 

Robust6 Eloy en su 1 lbro T~cn1ca y practica de la Industria 

ladrltlera (1963:7) afirma que en la bpoca moderna. !talla ha Ido 

a la cabeza en el empleo y fabrtcaclOn de ladrlt1o. por 10 menos 

hasta el momento en que surge con gran lmpetu la nueva era de la 

construccton (abandono casi total de la producción manual por ta 

Industria!) aue con ayuda de tas •maquinas propulsoras de h~ltce 

permiten la fabrtcaclón de ladrlllo en cantidad. cal ldad y forma, 

lo que ha perm1tfdo rapidez en la construcción y dlsmlnucton del 

costo. Adem&s, estas condiciones han lnfluldo la bOsQueda de 

nuevas t~cnlcas de secado y de coccton af encontrarse la 

producción con creciente demanda. 

Eo la epoca actual, muchos han sido los experimentos 

realizados para sustituir los etas leos ladrl 1 los de arcllla 

coctda por materiales nuevos de construcclon. Stn embargo afirma 

36 ldem 
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Splngler (1954:VI 1) Que si se quiere oue ladrltlos y teJas sigan 

manteniendo sus viejas posiciones, el lo de lograrse 

fundamentalmente a base de los metodos mejorados de producclOn 

surgidos de esta competencia y de ta calldad con ello 

perfeccionada en los productos cer6mlcos. 

Los procedimientos para la elaboraclOn del ladrll lo han 

cambiado en mOltlples aspectos. Por un lado se han creado 

procesos de trabajo completamente nuevos, y por el otro los 

metodos antiguos han experimentado una amolla mecanlzaclOn. Ast, 

•ante tal transformaclOn debe tamblen naturalmente sufrir una 

revisión completa la literatura referente a esta rama de la 

Industria. En un manual de técnica ladrl llera moderno, deben 

casar a segundo plano las cuestiones de elaboraclOn a mano, Que 

antes constltulan la mayor parte del libro y Que hoy sirven solo 

oara 1 lustrar _1_a~e~v_o~1u_c_1_o_n~~h_1_s_t~o_r_1c~a~_d_e~~1~0-•~~º-r-o_c_es_o~•~-d~e 

fabrlcaclon·37. Aún cuando el progreso l~dustrlal y tecnologlco 

na estado encaminado al desplazamlento gradual de la mano de obra 

cor maQulnarla cada vez mAs eficiente, no debe dejarse de lado 

QUe estos avances han sido heterogéneos, existiendo asl, 

asentamientos humanos en tos paises subdesarrollados Que producen 

de forma manual los ladrlllos, con unidades de produccton 

famlllar y con deplorables condiciones de vida. 

A pesar de Que se trata de una de las empresas más antiguas 

de ta humanidad y aun con los avances tecnlcos Que ha tenido, 

37 Splngter Karl Manual de t~cnlca ladrl llera, prologo, pAg. 
VI 1 (subrayado nuestro). 
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ooco se ha progresado en relaclón a otras Industrias; como se 

senalaba anteriormente es hasta hace un slglo aproximadamente 

aue ha tenido cierta evoluclOn: se ha logrado la construcclOn de 

orant•As productoras de ladrll lo que aminoren la cantidad. de 

fuerza de trabajo empleada en la producclOn. Ademas se han creado 

1>·:evos moterlales de construcción Que reQuleren menos materia 

p1·1ma e Infraestructura. 

Aunoue la fabricación de ladrillos de toda clase hechos a 

mano (POI" lo menos en ladrl llerlas alemanas) va 

desapareciendo paulatinamente, es evidente aue este procedimiento 

de trabajo debe emplearse esporAdlcamente, cuando resulte 

lmposlble disponer Instalaciones mecAnlcas de gran amplitud, es 

decir, cuando se trate de cubrir la necesJdad a corto plazo. En 

un procedimiento de fabrlcactOn primario, es natural Que la 

arcilla deba trabajarse directamente de ta fuente de extracción 

<Splngler:1957:77). sin considerarse para este caso la compleja 

preoaraclOn de la misma. Este autor. deja sentado que resulta 

practlcamente Imposible trabajar de manera manual la elaboraclon 

de ladrltlo de manera cotidiana y para una escala de producción 

mayor. 

En slntesls, podemos afirmar que la producclOn de ladrillo 

roJo se desarrollo en aQuellas reglones donde abundaba la arcilla 

y escaseaba la piedra, dlsemlnAndose por todo el viejo mundo y 

llegando mas tarde a Amerlca demostrando por si mismo su~ 

propiedades como material de construcción. Asimismo, su 

oroducclOn a través del tiempo Fub gracias a la dlsponJbl 1 ldad de 
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suficiente mano de obra para la elaboracton artesanal de este 

material. 

A medida aue la tecnologla y el descubrimiento de nuevos 

materiales avanzaba, éstos se 1ntroduc1an tambl6n en la 

fabrlcaclOn de ladrll lo, Que evidentemente sufrlO Importantes 

cambios con la lntroducclOn de maQulnarla de tipo Industria! 

Junto con una demanda creciente de vivienda de cal ldad. 

Sin embargo, estos progresos no se dieron de manera 

homooenea en todos los paises y soto fué en aQuellas sociedades 

Que se apuntaban como Industriales, donde se logro un Importante 

desarrollo en esta rama de la Industria de la construcclOn. Con 

todo y esto, persisten dos problemas bAslcos tanto en la 

Industria ladrll lera moderna como en la tradicional: la 

extracclOn de materia prima (arel Ita) y et transporte, por lo que 

aün no se ha logrado traspasar la barrera de la local ldad, aOn 

cuando se considera el mejor materia! de construccton. 

Cabe senalar Que esta lntroducclOn de nueva maQulnarla 

desplazo totalmente (en los paises avanzados, no asl en los poco 

desarrollados) la produce Ion arte~anal por la Industrial; y en 

los paises de economla subdesarrollada la Industria tablQuera 

tradlclonal emple~a a concebirse como una producción al margen 

del modo de producción dominante; ta prueba esta en oue no se 

emplean nuevas técnicas y métodos en la producclOn. Sin embargo 

la poblaclon que se dedica a esta labor -aparentemente poco 

significativa- es la que abastece de materia! de calidad y con 

bajo costo a la Industria de la construcclOn. 
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orlnclpales 

condiciones por las aue la produce Ion ladrl 1 lera de tipo manual 

ha prevalecido traves del tiempo son: al abundante materia 

prima y suficiente mano de obra: b) demanda ascendente del 

~atertal o por lo menos constante; c) el escaso desarrollo de las 

tecnlcas para la elaboraclOn del ladrl 110 rojo; d) para aQuel los 

cal ses poco desarrollados. la producclOn ladrl llera de tipo 

artesanal 

-despues de la revoluclOn Industrial- se constituyo como una 

oroducclOn al margen del modo de produccton dominante. donde los 

creaoores de esta mercancla lo han visto como una estrategia de 

vida y como una forma de apropiarse un Ingreso a cambio de un 

bien. 

1.2 LA MATERIA PRIMA DE LA PROOUCCION LADRILLERA: LA 

ARCILLA, CARACTERISTICAS Y PROPIEOAOES 

Para tener una Idea más certera acerca de las condiciones 

necesarias para Que un asentamiento se dedlQue a la elaboraclOn 

de ladrll lo rojo, es necesario sena1ar las condiciones geoflslcas 

del origen de la materia prima. 

La materia coman QUe en general se utll Iza para la 

fabrlcaclOn de ladrlllos y teJas son las arcillas amarillas o 

rojas de cornposlclOn heterogénea. Las arcillas son rocas 

sedimentarias resultantes de la descomposlclOn de minerales ya 

existentes e los aue en el pasado formaron la costra lgnea 

orlnc1pal del planeta en enfriamiento) por acción Qulmlca y 

mec6n1ca de tos factores meteorolOglcos y por el efecto 
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neumatolltlco de los gases qulmlcamente activos y las soluciones 

de ras capas Inferiores de la corteza terrestre3B. 

Los depósitos primarios de arcll la se nan formado en el 

mismo lugar que el de los minerales de Igual procedencia~ pero 

Jos secundarlos resultan del transporte de la arcllla por la 

acción del viento. del agua o del hiero. Las arel! las utl rizadas 

en la fabrlcaclOn de ladrillos y tejas son casi siempre 

secundarlas y sus propiedades est6n determinadas por sus 

antecedentes geoJOglcos, especlalmente por el medio en que se ha 

formado el depOslto39. El origen de las arel llas, tamblen expl lea 

la causa de la formaclon de ros asentamientos en determinado 

medio flslco que se dedican al traba.Jo del radrll ro. Por ello no 

podemos afirmar Que ~I terreno donde se asientan es al azar y 

como Veremos m4s adelante. en el caso del asentamiento en estudio 

existen las condiciones geológicas propicias para el desarrollo 

de la actividad ladrlllera. 

La propiedad caractcrrstlca de las arcillas es su 

elastlcldad. es decir, la aptitud para tomar una forma 

determinada por efecto de Ja presión de una Proporción adecuada 

de agua y para conservar esa forma cuando la presión desaparece. 

Las arel l las Para la elaboración de Jadrl 110 se obtienen 

casi excluslvamente en explotaclones a cielo abierto pero como 

es natural. en la explotaclón de yacimientos de arel 1 la 1nr1uyen 

38 O.N.U. Estableclmlento de Industrias de ladrl 1 ros y 
teJas en los paises en desarrollo, PAO 12 

39 ldem 
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tamblen los Intereses locales y econOmlcos. Al respecto, 

so1ng1er {1954:11) dice cue el caso menos compleJo es el oue 

=orresoonde al yacimiento de arcllla situado en un terreno aue ni 

es Dueno para tierra de labran:a , ni sirve como solar para 

co."'lstrucclOn (subrayado nuestro). Asimismo, cuando se trata de 

1~sta1aclones de Industria cesada de arel 11a o la elaborac\On 

tablquera es primaria, generalmente suelen establecerse Junto a 

la fuente de materia prima o muy prOxlmas al lugar de trabajo. 

SOio en colectlvldades muy desarro1 ladas en las oue existen 

mercados para productos especlal!zados resulta redttuable 

:.ransportar a grandes distancias las arel 1 las. Sin embargo Jos 

deoOsltos de arcilla puede elegirse en muchos casos teniendo en 

cuenta ta proximidad a la fuente de materia prima y a la cercanla 

de los mercados. 

1.3 IMPORTANCIA, CARACTERISTJCAS Y VEN,TAJAS DEL LADRILLO ROJO 

COMO MATERIAL CE CONSTRUCCION40 

Generalmente los ladrl llos se utl !Izan por sus cu a 1 1 dad es 

estetlcas y su durabll ldad como material de revestimiento, pero 

cabe preguntarnos ¿que otras ventajas podemos encontrar en este 

material? y ¿cual es su Importancia dentro de la rama de la 

construcc\On?, a contlnuac!On sena1aremos algunas caracterlstlcas 

y ventajas del ladr 1110 rojo. 

~O La tnformaclOn oue presentamos en este apartado 
corresponde a un te><to real Izado por 1a lnternat1ona1 Labour 
Off Ice de la Organlzaclon de Naciones Unidas tltulado Small-scale 
brlckmaklng. El texto original estA en Ingles por lo que nosotros 
rea11zamos la traducc1on ce aquellas partes de lnteres para el 
ore5ente apartado. 



1.3.1 Actlvldad-Hómeda 

Muchos matertales porosos de construcclOn se expanden cuando 

humedecen y se contraen de nuevo cuando secan. Excesiva actividad 

puede causar crujidos y otras averlas en edificios; sin embargo 

esta expanslOn reverslble es muy peQuena en los ladrl 1 ros de 

arel 1 la refractarlos 41 . Ademas, una lenta expanslOn Irreversible 

comienza tan pronto como los ladrll los dejan el horno de secado. 

Esta expanslOn Irreversible puede varias virtualmente de cero a 

0.1~ de movimiento lineal. Bajo circunstancias normales parte de 

esta expanslon puede tomar lugar antes de Que los ladrl llos sean 

colocados en las paredes. Comparativamente, los tabiques hechos 

de sll lcato de ca lelo es probable Que tengan una gran cantidad de 

actividad hOmeda42. 

1.3.2 Densidad y propiedades termlcas 

El ladrll lo de arcllla refractario, es el mas denso de los 

materiales de construcclOn. Esta alta densidad puede traer 

desventajas en la transportaclOn cuando se trata de distancias 

largas o edlf lclos con estructuras de varias plantas. En el 

primer caso, el peso es de poca consecuencia cuando los 

ladrll los se producen localmente para un mercado restringido y 

para edificios de una sola planta. En el segundo caso la alta 

~1 Cuando se hable de ladrillos de arel lla refractarios, 
de ladrl llos refractarios o simplemente de ladrl 1 los. nos 
referimos a aquellos oue fueron cocidos en horno. en 
contraposlclOn al ladrillo que no tuvo este proceso al que se le 
conocera como adobe o ladrlllo de barro. 

42 rnternatlonal Labour Off/ce, O.N.U., Small Brlckmaklng, 
PAgs 4-6. 
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densidad de los tabiques tienen la ventaja por encima de otros 

materiales de construcclOn de poco peso que poseen una gran 

capacidad térmica. Esta caracterlstlca es muy sol lcftada por los 

paises tropicales donde las temperaturas extremas, pueden ser 

moderadas dentro de las construcciones hechas de ladrlllo. Al 

agregar concreto llgero y oxigenado trae cons f go buenas 

propiedades alslantes, pero no tiene una gran capacidad térmica, 

mientras que er grosor de la pared de ladrl 1 lo refractar Jo tiene 

aceotable alslamlento con buena capacidad térmlca~3. 

Los materiales de ligero recubrimiento como estera, metal y 

asbestos de cemento !aminado no tienen gran alslamlento, ni 

tampoco capacidad térmica. Por el 10 los ladr 11 ros son 

Particularmente ventaJosos por su densidad y capacidad térmica 

adetn4s del bajo costo de producción. Con todo esto es posible 

mejorar las condiciones del 

construcclon. 

medio ambiente dentro de la 

1.3.3 Ourabllldad, apariencia, y mantenimiento 

Evidentemente. por su excelente durabilidad el trabajo del 

ladrl llo puede ser visto en muchos lugares del mundo. En el 

Oriente Medio ha permanecido el trabajo de ladrlllo desde hace 

4,000 anos. Asimismo, los ladrl l los hecnos desde hace 2,000 anos 

por tos romanos todav 1 a es t4n en uso hoy en d 1 a. el er tamente 1 os 

1adr1 l los const 1 tuyen el materia! m4s duradero teniendo 

crooledades tlpJcas de las cer4mlcas, asl como buena resistencia 

alas rayos del sol y a la abraslOn, al calor y al agua. También 

43 lbld p&gs 6-7. 
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poseen excelente reslste"cla a sustancias QUlmlcas y a ataques de 

Insectos y bacterias. En el caso de Que tos ladrlltos no sean 

bien nechos (por ejemplo si el tlenipo o la temperatura en el 

horno no es suficiente) las propiedades convenientes de la 

cerAmlca no se desarrollan y su desemoeno sera cercano a un 

ladr 11 to de barro'44. 

E 1 ladr J 110 hecho con arel 1 la coclda puede resistir 

Impactos adversos del medio ambiente~ sin necesidad de un 

refuer20 protector y su mantenimiento debera ser reauertdo mAs 

adelante. 

En et estudio real Izado por lnternatlonal Labour Offtce 

{1984:7,8) se se~ala Que en algunas c~nunldades es tradicional 

aue el ladrl llo represente et refuerzc de las paredes a oesar de 

que esto no es necesario. Ademas regularr~ente se utl 1 i:za cal para 

llevar a cabo una termtnaclón en blanco. dicha termlnaclon es 

ventajosa para reducir el retleJo solar, el lo ouede ser aollcado 

directamente sobre tos ladrlllos y asl conservar por mas tiempo 

el material. 

Asimismo se Indica Que, atgunos ladrlllos y materiales en 

bloaue pueden tener cierta durabtlldad siempre y cuando e$tén 

bien hechos. CualQuler otro agregado ligero como concreto 

ventl lado y ladrtllos de barro normalmente reouleren de 

reforzamientos para un mejor desemoeno y resistencia al agua. 

Entre las propiedades y ventajas aue menciona dicho estudio 

podemos rescatar las siguientes: el cOff'!ponente ultravioleta de 

H lbld pag 7 
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ios rayos del sol causan el deterioro de muchos materlales 

orgAnlcos, esto 1nc1uye ta madera y $US derivados como 

elásticos, pinturas y barnlees; mientras Que los materiales 

1norgan1cos como son los 1a.arlltos son inmune= a ta deterioración 

cawsaaa por tos rayos del sol. 

en muchos paises desarrollados existen termitas Que danan a 

atacan materlales blandos asl como varias eso~cles de mad~ras, 

esto no pasa con los ladrillos aue son matertales ent~ra~ente 

resistentes. BaJo condlctones hOmedas, 1a madera y Qtros 

materiales org4nlcos pueden descomponerse cuahdO son atacada$ por 

~ongos. mohos y bacterias. 

Por otra parte, el fuego Puede dest~utr rApldamente tas 

construcciones hechas de materia! como madera, estera y 

otAstlco:s. En el caso de los materiales a base de cemento QUe no 

se Qu~an. tas altas temperaturas ocasionan IA destntegraciOn y 

de$prendfmlento del catclo y silicato de a1um1nto de los Que esta 

compuesto dicho m~terlal, causando asf IA perdida de resistencia 

de ta construcc•on. En la exprlencla pueden suceder ftltAs 

temperatura& stn stJtlos efectos~ aln embargo el mater la. 1 

refortado y las estructuras de acero plerdon fuerza y ~e 

dl3torstonan en el fuego. AUn cuando el tadrtl lo de aretlla 

refractario puede eKpanderse y r0tnperse en un 1neendfo grave. los 

tablaues tienen menos probabilidad de sufrir da~os que cual~ut~r 

otro tipo de material. 

A ~eser de IA resistencia de los tablQues cocldo3, ~s 

neces&rlo QUe sean r~lorzados con metal espec1a1mente cuando $e 
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tratan de zonas slsmlcas. 

Una vez sena ladas las ventajas. caracterlsttcas e 

Importancia de los ladrl l los como material de construcclon, 

terminamos este apartado con un sanalamlento muy acertado de 

Marlon Browley (O.N.U:1970:5) Quien afirma Que cuando se trata de 

mejoras en las normas de la vivienda (protecclOn contra factores 

cllmAtlcos. condiciones sanitarias adecuadas. aumento del espacio 

real por faml lla y 

emoleo de nuevos 

por nabltante) 

materiales de 

el lo no tiene gue suponer el 

construcción tecnlcamente 

superiores para sobrepasar las normas t~cnlcas alcanzadas por las 

personas de mayores Ingresos; sino Que solo se trata de una 

demanda de materiales suf lclentes de tipo normal como lo son los 

ladrl 1 los, lozas o tejas. 

Paralelamente a todo esto, se puede observar -contlnaa 

Browley- que las mejoras de estas condiciones de alojamiento y 

espacio. en real ldad se han transformado en una demanda de 

comodidades Interiores (tuberlas, calefacclon etc) que tienen que 

ver mas con signos exteriores de la condlclOn soclal y que 1 legan 

a tener mas valor que Jos niveles necesarios técnicos. Por lo 

tanto no son estas circunstancias las que exigen la fabrlcaclOn 

de nuevos materiales sino la mayor producclon de los materiales 

ya conocidos y eficazmente empleados. En cambio deben propiciarse 

circunstancias favorables para Introducir nuevos métodos de 

producclOn. 
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t.J.4 Costos de oroducclón y cambios externos 

Los costos de produccton de los materiales de construcclOn varlan 

según ros precios de los materias crlmas, metodos emoleados, 

mercados etc lo cual varia de tiempo en tlemoo y de lugar en 

lugar, cor lo Que es dlflct 1 hacer comparaciones. De cualquier 

manera los ladrillos regularmente son el material m4s barato 

cara construir. Al ser una casa un bien del cual se obtiene 

orovecho siempre y cuando sea mantenida, reparada, adaptada y 

renovada, deben escogerse materiales y tecnologla adecuados 

considerando Jos requerimientos de la construcclOn, recursos con 

ros que se cuenta y dlsoonlbllldad de materiales de construcclOn 

durables tomando en cuenta que los tablQues tienen un costo 

ventajoso en este aspecto. 

La croducclOn de ladrlllos hechos de arcillas especlalmente 

aquellos que utlllzan métodos de labor Intensiva -afirma 

lnternatlonal Labour (1984,8,9)- son usados para evitar 

lmportaclon de eoulpo de capltal Intensivo para conservarse de 

los cambios externos. Sin embargo no se trata realmente Que de 

manera premeditada eviten la JmportacJOn de maquinaria, sino Que 

su producclOn en pequeno y la poca ganancia oue obtienen de el lo 

no les permite allegarse recursos para Introducir cacltal y 

maoutnarla nt siquiera en mediana escala. 
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1.4 ESCALAS DE ?RODUCCION LADRILLERA Y EL CONCEPTO DE PEOUEnA 

ESCALA 

1.4.1 Escalas de producclOn 

~a manufactura del tablQue cuede estar comprometida en varias 

escalas de producclOn. dependiendo de fas circunstancias locales. 

El cuadro t total Iza la produce Ion usando tecn/cas de producclOn 

en peaue~o. mediano y grande. 

Escatas de producción en manufactura de tabique 
Cuadro \ 

-------------------------------------------------------------- 1 Esca 1 a de • de tab 1 Ques Proceso A reas : 
producción por dla utl ! Izado de mercado f 

1 (promedio) : 

1 ·-------------------------------------------------------------- 1 
1 l 
f Pequena 1 000 Hechos a mzsno Pueblos 1 1 con abrazadera rure.les 1 

1 y quemador i 
i l 
1 Mediana 10 000 Compresión Cerca de J 
: mec&nlca ctudad&s ¡ 
i Grande 100 000 Totalmente Areas lndus- 1 

1 ' : aut0f'l'\at1zada. trtal lzaaas f 
f expu 1s1 On con de a 1 ta dcman l 

l ~~~~~~~Úne 1 =:s~r~~~ 1 ~u~~ l ¡ Infraestructura! . -------------------------------------------------------------- ' 'Fuente: lnternatlonal Labour Off Ice, O.N.U .• Smal t-scale 
brlckmaklng p4g. 9 (traducción nuestra). 

t.4.1.1 Concepto de peouena escala 

Los trabaJadores del tabloue en peaueno producen en promedio 

1.000 tabiques oor dta constituyendo un suministro suficiente a 

la $emana cara la construcción de una casa de ta.mano mediano. 

Esta escala de producción en t~rmlnos generales es adecuada cara 

un pueblo PeQue~o. Oe cualouter manera, si la demanda creciera 
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momentaneamente, la producc!On podrla ser Incrementada en varios 

mll es de ladrl llos por dla, naciendo unlcamente moldes 

ad1c1onales de madera y contratando mAs trabajadores. En este 

caso. el encargado de 1 per sena 1 no neces 1 ta expander se. 

contrariamente, en tiempos de receslOn o cuando el mal tiempo 

obstruye el trabajo de la labor ladrl ! lera, la demanda puede caer 

y la produce Ion puede reducirse temporalmente. Asl, la Industria 

en peQuena escala es muy susceptible a los cambios del mercado. 

Paralelamente 1 o Que se na sena 1 ado. 1 a produce 1 on en 

peQuena escala debe ser emprendida cerca de la fuente de arel lla 

y a distancias cortas del Area de donde el tablQue puede ser 

vendido y usado. El lo reduce el costo de transporte y tambl6n 

economiza combustible, sin embargo la producclOn a peauena escala 

no tendrA ganancias exageradas~5. 

El suministro de electricidad no es necesario asl como 

tampoco el combustible fOsll. Por combustible los hornos pueden 

utl 1 Izar materiales de desecho, asl como aserrln, cascarll la de 

arroz, excremento de anima! y madera para auemar. 

El trabajo en peQuena escala puede suministrar empleo dentro 

de la comunidad local. El capital Invertido en la producclOn en 

peque~o es baJo y en consecuencia apropiada para comunidades 

pobres. Ademas el equipo de la producclon ladrll lera en peouena 

escala puede ser hecho y reparado dentro de la comunidad 

productora. 

45 lbld pags 9-10 
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Sin embargo todas estas condiciones que oermean a la 

fabrlcaclOn ladrl 1 lera en peauena escala deriva especialmente de 

sus relaciones de produccton y al Insertarse en un contexto 

urbano en una naclOn con economla poco desarrollada donde el 

reauerlmtento de vivienda barata Junto con ta demanda de fuentes 

de empleo <aue en el caso de la comunidad tablQuera se resuelve 

con la producclOn local) hacen de la periferia urbana lugares 

propicios para aue cada un número cada vez creciente de 

habitantes de escasos Ingresos se asiente en estos lugares. 

1.4.2 Tendencia del consumo de algunos materiales de construcclOn 

La tendencia del producto de la Industria de la construcctOn en 

los paises en desarrollo varia bastante y depende en gran medida 

de la producclOn de cemento. Dichas fluctuaclones pueden 

observarse en ta oroducclOn de ladrl 1 ros o de vidrio de la Que no 

se tienen datos. A pesar de el to, la producclOn de ladrl llos se 

ha mantenido medianamente estable. con crecimiento lento pero 

constante (0.N.U.; 1969:14-15). 

En el caso del consumo del cemento se prevé una tendencia 

estable dado el gran aumento en la proporclOn de obras de 

lngenlerla ctvt 1. Para el caso del acero, soto una parte de la 

produccJOn de este se utl 1 Iza en la construcc10n. Algunos datos 

parecen Indicar Que la proporclOn de acero utl 1 Izada en la 

construcclOn es mas elevada en los paises en desarrollo Que en 

los desarrollados. En el caso de Asia y el lejano oriente se 

absorbe entre 35S y 50% acero en la industria de la construcclOn 
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dado Que esta Industria se halla mejor establecida cue otras46. 

Para el caso de los 1adrlllos. resulta dlflctl establecer 

una relaclOn entre et consumo de ladrttlos y et Producto Nacional 

Bruto (PNS) ya Que existe poca Información al respecto. Adem!s 

como el comercto de ladrillos es relativamente pequeno. las 

cifras de producctOn pueden considerarse como representativas del 

consumo aunQue debe subrayarse las constantes fluctuaciones en et 

consumo CY tamblen en ta oroducc1on). Pero este consumo en cada 

pals esta directamente Influenciado por el uso tradicional o las 

normas de proauccton seguidas en ese momento, asl mientras unos 

paises han visto conveniente fomentar Ja ~roduccton de ladrll tos, 

otros han permitido Que esta producción se contraiga 

considerablemente. En este segundo se encuentra la producclOn 

ladrlllera mexicana en donde no se tienen datos acerca de la 

oroduccJon naclonaf de ladrillos. a pesar de ello sabemos que 

existen asentamientos ya sean rurafes o urbanos Que se dedican a 

la elaboraclOn de ladrillos de forma manual a todo 10 largo def pais47. 

46 organización de 
construcción, pAgs 16-16 

47 ldem 

Naciones Unidas, Industria de la 



11 LA URBANIZACION AL SUR DE LA CIUDAD OE MEXICO 
EL CASO DE LA DELEGACIDN TLALPAN 
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Para tener un panorama mas certero de la local lzaclon de la zona 

en estudio dentro de un marco mas ampl lo de referencia, es 

necesario hacer un esbozo de la delegaclOn poi ltlca de Tlalpan y 

sus prlnclpales fases de urbanlzaclOn Que se han dado en la 

reglón, as! como dar algunos Indicios acerca de la zona suroeste, 

lugar donde se encuentra local Izada la colon la en estudio. 

2.1 UBICACIDN 

•r1a1pan esta situado al sur del valle de M~xlco, en la zona mas 

fertl 1 del val le, col Inda con el Estado de México, con et estado 

de Morelos al sur, con las delegaciones Magdalena Contreras al 

oeste, Coyoacan al norte. Xochlml leo al este y MI lpa Alta al 

suroeste". Se encuentra a 23 kl 16rnetros hacia el sur del zoca lo 

de ta ciudad. Por su extensión terrltorlal ocupa el primer lugar 

en dlmenslon dentro del Distrito Federal y comprende el 20.66% 

de la superficie total del mismo. Una parte considerable del 

terreno es de tipo montanoso cubierto por piedra volcánica 

principalmente del cerro del Xltle y el AJusco. Asl. dadas las 

caracterlstlcas geogr6flcas de Tlalpan en gran parte del terreno 

resulta dlflcl 1 la lntroducclon del eoulpamlento urbano; sin 

embargo ello no ha detenido el proceso de expansión urbana y 

muchas han sido las construcciones oue se nan edificado aún en 

terrenos no propicios para el 104 8. 

4 8 Velazco Delgado, Roberto Centro Social Popular Tlalpan. 
pags t2, 26. 
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En lo Que se refiere a su terreno boscoso. este representa 

aoroxlmadamente el 51~ del area total. pero en los Oltlmos ano$ 

se ha observado un deterioro constante de esta :ona tanto al 

darse una exolotaclOn trraclonat de las materias primas, cano en 

la ocupacton de terrenos en estas Areas para el levantamiento de 

vivienda para sectores de altos Ingresos. 

Al estar la delegac1on del Tlalpan dentro de los 1 Imites de 

la Zona Metropolitana, provoca Que Junto con la zona de 

Xochlmf tco. sea un Area propensa a constante contaminación 

causada por los vientos del norte Que arrastran polvos y gases 

contaminantes a esta Area. Dicha desventaJ.a es contrarrestada por 

los baJos Indices de urban1zac1on y la ausencia de grandes 

complejos Industriales to que permite Que las condiciones 

f 1sfco-amb1 entá"t es Que perduran sean med 1 anamente fa.vorab 1 es49. 

2.2 LA TRANSFORMACION DEL USO DEL SUELO EN TLALPAN (19D0-196DI 

Los primeros Indicios de urbanización en Tlalpan dado a fines del 

slglo XIX y principios de este siglo estuvo caracterizado por ta 

afectac1on de las tierras agrlcolas y ranchos, dado por ta 

acroplactOn de una renta del suelo ya no de tipo agrlcola sino 

mas bien de tipo urbano con to aue se vislumbraba un crectmfento 

de la periferia urbana A mediano otazoSO, 

49 Jbld pAgs. 22-29. 

50 El estudio de Lugo Medina y BeJ4rano Gonzalez (1981) 
cobro especia! Importancia en uestro estudlo en cuanto qu& nos 
oermltlO percatarnos de la Importancia Que tuvieron las 
transformaciones de las tierras agrlcotas (ranchos y nac1endas) 
en ta conformaclOn del espacio urbano en la delegaclOn Tlalpan. 
~ue como veremos mAs adelante tuvo un papel fundamental en el 
crecimiento de la parte sur de la ciudad de Mexlco. 
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Las Prtnclpales transformaciones de uso del suelo en Tlaipan 

en las primeras decadas del slglo veinte son tos slgulentes51: 

1) Uso habltaclonal: en donde varias tierras agrlcolas hablan 

transformado su uso para f lnes habttaclonales vla 

fracc1onam1ento de grandes Areas de terreno en donde se 

apropiaban de una renta del suelo urbano por el precio de la 

venta de sus terrenos, Que en variadas ocasiones se benef lclaban 

de la cercanla de las vlas de comunlcaclOn prlnclpalmente de las 

vlas del ferrocarrl 1 y tranvlas construidas hasta ese momento. 

Esta acelerada transformaclOn urbana trajo como consecuencia el 

aumento del precio de la tierra de los terrenos aledanos, la 

especulaclOn sobre los terrenos fraccionados el desplazamiento 

de los antiguos barr los lndtgenas y la consecuente 

destntegrac10n de las comunidades agrarias afectadas 

Es Importante sena1ar que estas transformaciones urbanas 

estuvieron Influidas en gran medida por la riqueza de recursos 

naturales de la local ldad, asl Tlapan se convlrtlO en el lugar 

preferido de los sectores de altos Ingresos durante el porflrlato 

donde tas grandes propiedades hablan cambiado a grandes casas 

(Quintas) de verano. 

2) Uso Industrial: la zona adquiere un auge Industrial, en este 

caso los duenos de tas tierras agrlcolas (haciendas o ranchos) 

51 Estas son algunas de las transformaciones que se abordan 
en el estudio de Lugo Medina y Bejarano GonzAlez. La acción del 
Estado, el caoltal y la formación de las co1on1as populares, en 
la transformaclOn urbana de las tierras eJldales en las 
aelegaclones de Magdalena Contreras y Tlalpan. El caso de la 
co1on1a popular Miguel Hidalgo, pags. 84-92. 
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vendieron parte de sus tierras fabricas Industria.les, 

prtncloalmente a las textl res y de papel, que a su vez 

aprovecharon los recursos naturales del lugar como agua y bosque 

para el abastecimiento de materias primas y asl real izar su 

producclon. Algunos ejemplos de dichas Industrias son la f4brlca 

de hl lados y tejidos La Fama Montanesa (fundada en 1813) cuyo 

dueno tambfen era propietario de la hacienda El Arenal; también 

se hal taba la hacienda Pena Pobre cuyos propietarios poselan la 

f4brlca de oapeJ de Pena Pobre y desoues en la época Ju.arista 

pasa a manos de Loreto52. 

Asl. con la venta de grandes exte~slones de tierra ros 

propietarios del suelo se benefician de la renta de este que se 

expresa en un precio de venta al alza~ po~,su parte Jos duenos de 

dlch·as Industrias aseguraban con la adQUlslcJOn del terreno 

materias primas y un lugar con creciente demanda de suelo. 

Con el desarrollo de la grande, mediana y PeQuena Industria 

trae como consecuencia la construcclOn (corno es el caso de la 

fabrica de papel •Pena Pobre•) de vivienda para trabajadores cor 

parte de la Industria; aslml$ff'io, empiezan a darse las Invasiones 

de terrenos por Jos sectores de bajos Ingresos formando las 

colon las populares Que fueron consol ld~ndose con el paso del 

tiempo hasta formar colonias regulares (como la Isidro rabela), 

en variadas ocasiones los pobladores se asentaron en terrenos no 

aptos para el desarrollo urbano como es el caso de la colon la 

Mlguel Hldalgo que dló ple al crecimiento urbano en la periferia 

52 lbld pags. 86-88. 
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del Distrito Federal con la consecuente demanda de servicios y 

eQulpamlento urbano. 

Esta transformación se da en términos de aprovechamiento de 

las condiciones positivas: el proceso de producclon estaba 

asegurado en cuanto a la rlQueza de materia prima. se contaba con 

la cercanla de los bosQues de la sierra del AJusco y con el 

afluente del rlo de Tlalpan y de los manantiales de Fuentes 

Brotantes y del Pedregal del Xltle63. 

3) Renta del suelo para la explotaclón de los materiales de 

construcclOn: la demanda de materiales de construcclOn debido al 

crecimiento urbano lnf luye de manera Importante en la 

transformación del uso agrlcola de haciendas y ranchos, ello 

puede 1 lustrarse con el caso de la hacienda Copl leo Que rento su 

suelo a la sociedad cooperativa de producción Cantera de Copl leo. 

SCL para la utl llzaclOn comercia! de la tierra: otro caso es el 

de la explotaclOn comercial de la arel 1 la para la fabricación de 

tabique en la colonia Santa Ursula Xltla. y Que por lnf luencta de 

la expanslOn urbana se fué desplazando esta Industria en una 

meseta denominada •Mesa Los Hornos·5~. 

Estas transformaciones por la aproplactOn del suelo y su 

cambio de uso agrlcola a Industria! o habltaclonal estuvieron 

acampanadas por la lucha campesina por el control de las tierras 

recursos naturales Que dlO lugar a constantes enfrentamientos 

53 OelegaclOn Tlalpan, Monografla de la delegaclon Tlalpan, 
.!!!! citado en Lugo Medina y Bejarano GonzAlez, p4g 89. 

5~ Lugo Medina y Bejarano GonzAlez, Op. Cit. pAgs. 88-88. 
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desde la época de la colonia, y es en 1910 con el movimiento 

armado Que se pide la restltuclOn de las tierras, montes y aguas 

de los Que hablan sido despojados los campesinos y las 

comunidades lndlgenas durante el porf lrlato por las haciendas y 

las fdbrlcas QUe en esa época se Instalaron. Y es en 1916 cuando 

los campesinos obtienen la poseslOn de las tierras por las que 

hablan luchado, pero no asl su pleno control, ya Que el derecho 

de la propiedad y control total de los recursos naturales del 

pafs se lo reservo el Estado. A pesar de Ja dotaclOn Que se 

lleva a cabo después del levantamiento armado de 1910, ésta no es 

suficiente para las necesidades agrlcolas de los campesinos 

debido a la baja cal ldad de las tierras entregadas como al 

aumento de la poblaclon y para todos los casos se pide la 

ampflaclOn de los terrenos. demanda Que 1 lega hasta el gobierno 

cardenlsta. Durante el gobierno de CArdenas se vuelven a afectar 

las grandes extensiones de tierra, pero la mala cal ldad de estas 

llmlta en gran medida los beneficiarlos del reparto55. 

Lugo y Bejarano (1981;112-119) senalan Que no sólo fueron 

los usos del capital financiero e lnmobl 1 lar lo a traves de las 

acciones de permuta los Que Influyeron en el cambio de los usos 

del suelo, sino tamblen tuvo un papel Importante la acclon del 

Estado. 

En este sentido debe sena1arse Que en un primer momento la 

transformación del uso del suelo en Tlalpan estuvo condicionado 

en gran medida a las condiciones geograflcas de la zona lo que 

55 lbld págs. 88-92. 



57 

Tanto en el trabajo de Lugo y Bejarano como en et de Garcla 

PCrez coinciden en senalar que otro periodo QUe marca una parte 

Importante en la canformactOn de Tlalpan. esta def lntdo por 1a 

lnfluencta del proceso de concentración Industria!, poblae1ona1. 

de comercio y servicios Que se da en el Distrito Federat a 

flnales de la década de los cuarenta lo que se ref leJo en et 

crecimiento del area urbanizada del Distrito Federal. Asl, este 

proceso de expansión urbana afecto a tas delegaciones polltlcas 

QUe se natlaban en la periferia. 

En el caso de fa delegaclOn de Tlalpan, su crecimiento 

corresponde a tos anos de 1960-1970 donde se observa la expans1on 

de la ciudad del centro hacia la periferia. Et crecimiento 

demogr4.f leo y urbano estuvo dirigido prlnclpafmente a IAS 

delega.Clones del sur c:e la ciudad. C?ncretarnente Coyoacan, 

Tláhuac y Tlalpan en donde la poblaclOn se dupl lcó a razón del 7~ 

anual y el Are.a urbanizada 3e Incrementó a niveles superiores de 

100% e7 

Para la década de los cuarenta se dló la tendencia del 

crecimiento del centro hacia la periferia y de una mayor 

concentraclOn poblaclonal en tas IOCAI ldades que tienen la 

funclOn de centros delegaciones. como es el caso de la ctudad de 

Tlalpan (centro de T la IPA.n), pero con una gradual 

desconcentraclón de la poblaclón hacia la periferia a partir de 

1960~ Esta tendencia a fa dlsmtnuclOn c:e la poblaclOn en el 

centro de Tlalp8n puede deberse al car4cter comerclAf. de 

57 Lugo Medln8 y BeJarano GonzAtez, Op. ctt., pags. 107-112. 



58 

servicios y a la mayor urbanlzaclOn Que va adquiriendo la 

detegaclon con lo que los precios del suelo se elevan 

considerablemente diferenciando los destinos de tos espacios 

urbanos para cada grupo social, asl a medida aue la urbanlzaclon 

avanzaba los sectores populares son empujados hacia la periferia 

en lugares de dlflcl 1 acceso y en donde se carece de servicios y 

reglamentaclon de la tlerra58. 

Como senalamos anteriormente, la afectaclOn de haciendas y 

ranchos para uso urbano, habla marcado cambios Importantes en la 

parte sur del Olstrtto Federal, y para 1940 habla tres haciendas 

en la delegaclOn Tlalpan, que al fraccionarse el nOmero se eleva 

a once, pero en 1970 sOlo aparece un ranchp registrado en 

Tlalpan59. 

En suma. de 1940 a t970 las principales transformaciones que 

pueden apuntarse son: 

1) La permuta de las tierras de haciendas o ranchos para uso 

Industrial o habltaclonal. Ejemplo de ello es la venta de una 

parte de la propiedad •pena Pobre• para la construcción de las 

Instalaciones de VI 1 la 01 lmplca en 1968, que después se 

convierte en una unidad habltaclonal. 

2) Transformación de ranchos y haciendas por medio del 

fraccionamiento de los terrenos para venderlo a particulares o 

empresas lnmobl 1 lar las y la consecuente consol ldaclón del uso del 

58 lbld p6gs. 145-148. 

59 Catos tomados de Lugo Medina y Bejarano GonzAlez 
Op. cit., PAgs, 148-150. 
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suelo con destino Industria! como es el caso de la zona 

reglamentada en el corredor Industrial que se halla en Camino 

Real de Xochlml leo. 

3) La formaclOn de las pr !meras colon las populares, 

fraccionamientos residencia.les y unidades habltaclonales (la 

mayorla son registrados formalmente en el Censo General de 

PoblactOn y Vivienda de 1970) formadas a partir de la cornera 

venta de los usuartos60. 

A flnales de ta década de los cuarenta y principios de los 

cincuenta el crecimiento urbano de la ciudad de Mexlco se habla 

observado prlnclpalmente hacia el norte de la ciudad~ sin embargo 

en este mismo periodo dada la construcclOn de algunas avenidas 

Importantes, Instituciones y ante la creciente demanda de 

vlvlen.da, la ciudad empieza a crecer hacia la parte sur. Esta 

parte de la ciudad terminaba en San Angel y Tlzapan, hasta aqul 

1 legaban las avenidas Insurgentes Sur y la Avenida Revolucton y 

mas a 1 sur se empezaban a formar 1 os pedrega 1 es formados por 1 a 

erupclOn del Xltle, terrenos que se velan de dlflcl 1 acceso para 

la construcclOn y cara la Introducción de cualQUler tipo de 

servicios. Pero la necesidad de suelo urbanlzable obl lgO a buscar 

las ventajas de este sueloo asl, en 1949 un conjunto de 

Ingenieros se dedicaron a e~perlmentar en terrenos pedregosos de 

san Angel y crear una casa •t1co·, de dicho proyecto surgió una 

60 Para ampl lar estas Ideas, véase el trabajo de Lugo y 
Bejarano (1981¡140-158) quienes abordan mas detalladamente las 
transformaciones que sufren los ranchos y haciendas agrlcolas en 
las delegaciones Magdalena contreras y Tlalpan y el destino del 
uso que ~stas adquirieron. 
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casa moderna en donde se aprovecho la topografla del terreno 

Junto con la piedra volcanlca tanto para la creación de 

desniveles como para la construcclon de cimientos y bardas61. 

Una vez demostrado Que se podla construir en terrenos de 

tipo pedregal en el sur de la ciudad, se empezo a demandar suelo 

en esta parte de San Angel y en algunas ocasiones los 

eJldatarlos aceptaron permutar sus terrenos por tierras agrlcolas 

fuera del Distrito Federal; el lugar tuvo mucha demanda y el 

precio del suelo se elevo considerablemente y los pedregales se 

convirtieron en una zona residencial conocida actualmente como 

•Jardines del Pedregal•. Pero los sectores populares tamblen se 

Iban asentando en los pedregales, tal fué el caso de poblados en 

AJusco. y de los pedregales de Carrasco formado a orl lle de lo 

aue actualmente se conoce como la zona araueolOglca de Cutcullco 

en la delegaclon Tlalpan62_ 

Ourand (1983;67) reconoce Que tamblen otros proyectos 

Influyeron de manera Importante en la conformaclOn urbana del 

sur de la ciudad, como la construcclOn de Ciudad Universitaria 

Iniciada en 1951. donde el Estado se reservo un 4rea grande de 

terreno y los propietarios de estas tierras se vieron presionados 

por el nuevo valor de uso que hablan adQulrldo sus lotes. Este 

tipo de construcciones en gran escala se convlrtlO en un centro 

de trabajo para mucha gente, prlnclpalmente para los obreros y 

albanlles, Quienes a su vez buscaron una vivienda cerca de su 

8l Durand Jorge, La ciudad Invade al ejido p4gs. 66-67. 

62 ldem 
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fuente de trabajo. 

Con todos estos avances en la urbanlzaclOn de la ciudad, los 

pueblos del sur poco a poco se Iban convirtiendo en zonas 

residenciales y otros se destinaban a comercios o servicios; 

asimismo, se In lelo todo un proceso de remodelaclones, 

construcc!On de carreteras, ampl laclOn de cal tes, rellenado de 

barrancas, entubamlento de rlos etc. 

Conforme datos de Durand (1983;68-69), tenemos Que en 1961 

la expanslOn de la ciudad estuvo acompanada en la parte sur de 1a 

ciudad, por la ampllaclOn de Periférico hasta Barranca del 

Muerto. El siguiente tramo fue de Barranca del Muerto a Picacho 

(\962-\963). 

Para el caso de Tlalpan, las vlas de comuntcac1on tamblCn 

sufrieron Importantes cambios ya QUe se mejoraron las vlas de 

acceso Que exlstlan como son: la avenida lnsuregentes Sur, la 

calzada de Tlalpan, la avenida San Fernando; en 1967 el 

perlfertco se prolonga de San JerOnlmo a Viaducto Tlalpan. con lo 

QUe se facll ltO el acceso a vehlculos particulares a la zona y 

aumento la demanda de alojamiento de alto costo. Adem6s se 

construyeron otras vlas como la carretera Plcacho-AJusco en 1972 

que atraviesa la parte mAs alta de la colonia popular Miguel 

Hidalgo. La apertura de esta carretera .favorec!O el poblamiento 

de los pedregales del Ejido de Padlerna y San NlcolAs Totolaoan 

por parte de los sectores populares y paralelamente a el lo 

también prol 1 fer aron los fraccionamientos residenciales en 

terrenos QUe col lndan con la co1on1a Miguel Hidalgo y et oarQue 
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del Bosoue del Pedrega153. 

2.J EL CRECIMIENTO URBANO EN TLALPAN EN 1970 

Según el estudio real Izado por Garcla Pérez (1985;106) para esta 

fecha Tlaloan esta totalmente Integrada la ciudad de México 

contando con suficientes vlas de acceso para comunicarse con et 

centro de la ciudad; la poblaclon se ha dispersado en la 

oerlferla de la delegación y colonias aleda~as Que alojan al 

mayor número de habitantes en donde una parte considerable cuenta 

con servicios de agua potable luz e1ectr1ca. Las colonias 

populares que existen en este periodo empiezan a suscitar ciertos 

confl tetes principalmente en lo oue se refiere a la cuestión de 

la tierra. As lm 1 smo, aán prevalecen espacios abiertos 

susceptibles para ser habitados. 

En 1970 Ttatpan cuenta con una ooblaclOn de 130.719 

habitantes (63,529 mujeres y 67,190 hombres)5 4 . Para este ano 

contaba con una poblac!On de 38,879 habitantes que provenlan de 

diversas entidades federativas. El crecimiento demogrAftco en 

esta delegac1on habla tenido el siguiente comportamiento: 

63 Lugo Medina y Bejarano GonzAlez Op. Cit., pags. 166-169. 

6 4 Instituto Nacional de Estadistica, Geografla e 
1nformAt1ca ( INEGI), Noveno Censo General de PoblaclOn y 
V 1v1 enda. 1970, PAg 7. 
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Población en la delegación Tlalpan (1930-1980) 
Cuadro 2 

1 --------------------------------------------------------------

!
' Ano Habitantes Porcentaje con respecto 

al Distrito Federal 
1 1930 10,000 0.81 
1 1940 19,249 1.09 
1 1950 32. 767 1 . 07 
1 1 960 61 • 1 95 1 • 25 

! :~~g ;~~:~;: ~:~~ 
1 -------------------------------------------------------------· Fuente: Garcla Perez Agustln La delegaclOn: oolltlca urbana 

oartlcloaclón ooouJar. El caso de la delegaclón Tlaloan (1970-
1 982) • pi! g. 97. 

La población economlcamente activa en 1970 esta representada 

cor 39,518 habitantes de Jos cuales 1,7!38 (4") se encuentran 

desocupados. La mayorla de la PEA se concentra en la rama de 

servicios con el 33" lo que en números absolutos repres~nta una 

poblaclOn de 13,079; le sigue la Industria de la transformación 

con 10·.092 (26") y el comercio ocupa a 3,895 habitantes (10"J. 

Finalmente en la rama agropecuaria se dedica una población de 

3,409 (9"¡65. 

El namero de viviendas existentes para este ano asciende a 

22,026 lo que representa aproximadamente un hacinamiento de seis 

habitantes por vivienda. En términos generales, diremos que la 

dotación de servicios en este ano es regular, pero no 

satisfactoria, el 92" cuenta con agua potable, Pero de este 

porcentaje el 32% la toma de llaves Públicas. El ª"no cuenta con 

este servicio y regularmente se locarl:a en los asentamientos 

Irregulares de creaclon. El drenaje era practlcamente Inexistente 

en las zonas pedregosas de Tlalpan, el 39% del total de la 

65 lbld pllg. 193. 
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población carecla de este servicio. La energla eléctrica llegaba 

al 91% de la poblaclon, pero la gran mayor la de las cal les no 

contaban con alumbrado públlco66, 

SI bien estos datos pueden reflejar Que las condiciones 

generales de dotación de servicios no era de cuidado, debe 

tomarse en cuenta que en este momento la poblaclOn de TlalPan no 

habla llegado a niveles demogrAflcos tan altos, como los que 

alcanzarla en la próxima década cuando la poblaclOn aumenta de 

manera Impactante y por tanto la dotación de servicios se 

compllca de manera Importante. 

Aún cuando la poblaclOn en Tlalpan aumentó de manera 

conslderable, el area urbana que ocupa la delegación es de 5.6% 

del total de la superf lcle, 10 que se considera como bajo, 

tomando en cuenta su extensa 6rea boscosa. 

En este periodo la poblaciOn mAs ant:lgUa de Tlalpan aún se 

local Iza en el centro de Tlalpan donde se hallan grandes casas 

algunas construidas durante la época porflrlsta y otras a 

mediados del presente slglo. Junto a esta poblaclOn podlamos 

encontrar también aquel los habitantes dedicados todavla a la 

agricultura o ganaderla, sin embargo paulatinamente estas Areas 

agrlcolas fueron desapareciendo para dar paso a nuevos 

asentamientos humanos. Paralelamente esto, empiezan a tomar 

Importancia los barrios aledanos como el Barrio del Nlno Jesas, 

barrio de San Fernando, barrio La Fama y otros que logran 

66 Datos obtenidos del INEGI, Noveno Censo General de 
Poblacton y Vivienda, pAg 140, y de Garcla Pérez Op cit. pAg 109. 
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consol ldarse y toman fuerza para sobrevivir hasta la actual ldad, 

guardando su estructura urbana. Por la cercanla que tienen estos 

barrios con Importantes vlas de acceso (la delegaclOn se 

beneficia en gran medida por la prolongaclOn de periférico hasta 

Cuemanco y de ta Avenida Insurgentes Sur Que llega hasta la 

autopista de Cuernavaca), el costo de la vlvlen~a crece 

paulatlnamente67, 

Hasta 1970 aún no se encontraban mayoritariamente grandes 

zonas residenciales en Tlalpan, aunque éstas empiezan a hacer su 

aparición en el sur de la ciudad desde 1950 especialmente en los 

eJ Idos de San Angel (Garcla Perez, 1985; 110-114). 

En 10 que toca a las colonias populares para este ano ya 

existen varios asentamientos de este tipo como Héroes de 1910, 

Los VOicanes. ra colonia Miguel Hldalgo y Mesa Los Hornos en 

donde empiezan a surgir los problemas relaclonados con la 

regularización de la tierra. Y ser4 en los anos venideros cuando 

los problemas que enfrentan fas colonias populares se acrecentan 

de manera Importante, lnfluldo en gran medida porque los terrenos 

empiezan a ser codiciados. 

2.4 LA TRANSFORMACION URBANA EN TLALPAN Y EL SURGIMIENTO DE LAS 

COLONIAS POPULARES 

A flnales de la década de los setenta y durante 1980 Tlalpan 

adquiere Importancia y se presenta como una zona atractiva tanto 

para uso habltaclonal como para lnstalaclOn de servicios y 

67 earaJas Arcos, Vel4zauez Soto [et al] Plan Tlalpan, 
pags. 56-57. 
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comercios en donde los sectores de clase media y alta se sienten 

atraldos oor la zona. En este sentido empieza una lucha por el 

espacio urbano entre los sectores de altos Ingresos. y aquel los 

que perciben salarlos bajos. 

El 4rea urbana de Tlalpan crece en un 100% de 1970 a 1980 

pasando asl de un 9% a 18.5% de su territorio. Asimismo. de 1970 

a 1976 aumentan considerablemente las colonias y fraccionamientos 

residenciales y al mismo tiempo aparecen diversas colonlas 

popularesSB. Oe 1976 a 1982 la vivienda de tipo residencial sigue 

proliferando con fuerza especialmente en la zona central de 

Tlalpan, asl como las unidades habltaclonales tal es el caso de 

los condominios Residencial Insurgentes sobre la avenida del 

mismo nombre; asimismo, la zona urbana fu~ consol ldando las 

colonias populares de creaclOn mas anttgOa como Miguel Hldalgo y 

Santa Ursula Xltla (Que en este periodo deja de ser pueblo y es 

considerado colonia por efecto de la expanslOn de la mancha 

urbana) en donde el tipo de vivienda es de costo medio y baJo 

dependiendo de la cercanla de las avenidas Insurgentes sur y 

calzada de Tlalpan. Cabe mencionar Que e~ este periodo aparecen 

la mayorla de las colonias populares que actualmente existen la 

detegaclon. pues ante la preslOn del aumento de la demanda de 

suelo urbano por parte de los sectores populares, de alguna 

manera se permitieron las Invasiones de tierra. proceso que en 

68 Al respecto Garcla Pérez 
•residencia! lzaclon• que se produce 
prol lferaclOn de coronlas populares 
Tlalpan en el periodo 1970-1975. 

habla de 
al mismo 
dentro de 

un proceso de 
tiempo que la 

la delegación 



los anos venideros trató de frenarse69. 

La gran mayorla de las colonias populares se establecieron 

en terrenos poco propicios para la construcclOn habltactonal en 

donde se manifiesta una paradoja: mientras los pedregales se 

presentan como un lugar prlvlleglado para los sectores de altos 

Ingresos (recuérdese el caso del pedregal de San Angel) oue 

cuentan con los Ingresos suficientes para pagar el alto costo de 

la vivienda en estos lugares, ademas de Que se les faclltta la 

adQUISICIOn del terreno: contrariamente para los sectores 

populares vivir en estos pedregales constituye una diversidad de 

problemas. ya Que no se les dota de ningún tipo de servicios e 

Infraestructura. Asl, podemos encontrar dos diferentes tipos de 

asentamiento urbano en un mismo terreno tal es el caso de 

colonias populares como Tepexlmltpa, La Tlalcollgla, Et Mirador. 

tos Volcanes y Mesa Los Hornos Que cuentan con e~casos servicios 

urbanos, y analogamente se hallan los fraccionamientos de BosQues 

del Pedregal y los que se forman en terrenos próximos al volcAn 

Xltle como AIJlbe, El Convento y ctros Que son fraccionamientos 

resldenctales con todos los servicios. Este tipo de asentamiento 

se establecen en dos grandes areas: la zona sur y la parte 

poniente de la delegación. 

Dentro de la delegaclOn, la zona sur se caracteriza porque 

no se tratan precisamente de terrenos eJldales sino mas bien 

-como 10 llama Garcla Pérez- de •propiedad dudosa• (en Tlalpan 

existen muchos casos al respecto) en donde se dlntlnguen aQuel los 

89 Garcla Perez, Op. cit., pág 114. 
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Que poseen un documento que ampara la posesión del terreno pero 

aue no estA debidamente octuallzado y los Que no poseen 

documentos Que lndtauen oulenes son tos propietarios lo aue 

propicia la aparición de varios -supuestos- duenos. Asl, oara la 

aproptaclon de un terreno, en algunos casos se recurre a la 

compra de lotes a antlgOos propietarios, pero sin realizar nlngOn 

tamlte legal. 

ramblbn se da el caso que existan terrenos en donde no se 

tiene ninguna certidumbre acerca Ce Jos propietarios, en donde 

aparecen uno o mAs duenos y los colonos aue adautrleron el 

terreno tengan constantes problemas cuando aparecen otras 

personas que tamblen se autonombran duenos de la propiedad. 

Generalmente este tipo de problemas trascienden a las autoridades 

delegaclonales y eventualmente a IAS del Departamento del 

Distrito Federal, tal es el caso de la cotonta Mesa Los Hornos. 

2.5 LA EXPANSION URBANA EN TLALPAN Y LOS ULTIMOS Al'lOS 

Para 1980 la delegación cuenta con una pob,laclón total de 368,974 

nabltantes; y en 1990 la poblaclOn es de 850,000 habitantes pero 

en caso de aue la tasa de creclmlento permanezca como una de las 

mas altas del 4rea metropolltana (7.9~) se estima aue para el ano 

2,000 se tendrA una poblaclOn de 3'~9~.ooo habitantes (Exc~lslor: 

31 enero 1990;pag 1-3). 

La poblaclOn economtcamente activa es de 85,800 {30~ del 

total de la Pob1ac1on1 en donde la mitad de esta poblac100 se 

dedica a actividades del sector secundarlo (48%); del otro 50~. 

una cuarta parte trabaja en actividades re1ac1onadas con el 
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sector primario (7.7~) y el resto de la poblaclOn se dedica al 

sector terciario (44.3~>'º· 

El uso del suero para estos anos queda de la siguiente 

manera: de la superficie total de la delegaclOn el 18.3~ la ocupa 

la zona urbana, el 4.3% los poblados rurales y el 77.4~ est4 

conformado por una topografla con fuertes pendientes que es 

considerada como Area de conservaclOn, el lo se sostiene en el 

hecho de lo costoso y dlflcl 1 que resultar la dotar esta area de 

Infraestructura para uso habltaclona171. 

Conforme al Plan de Oesarrol lo Urbano de 1982, la deJegaclOn 

Tlaloan es una de las mas deficientes en Infraestructura. El 

centro de TlaJpan, VIiia Coapa y Fuentes Brotantes cuentan con 

una alta cobertura de servicios, pero no asl el resto de la 

delegaclOn. El drenaje y alcantarl lladp en el 30~ de las 

colonias. no satisfacen ni la mitad de sus necesidades. 

Cobertura de la Infraestructura 1982 
cuadro 3 

l -------------------------------------------------------------' 
1 
! ¡ 
1 
1 
1 

Redes y servicios 

Agua Potable 
Drenaje y alcantarl 1 lado 
Energla electrlca 
Alumbrado pübl leo 
Pavimentado y transporte 

Area servida 
~ 

81 
54 
71 
71 
88 

Colonias con 
deflclt 

19 
26 
20 
19 

7 

1 -------------------------------------------------------------Fuente: 0.0.F Plan Parcial de Oesarrol lo Urbano, c4g 12. 

En la década de los ochenta la sltuaclon de Tlalpan cobra 

70 Garza Gustavo. Atlas de la Ciudad de México, pag 143. 

71 Instituto Nacional de Estadistica. Geografla e 
lnform4tlca (INEGI), Anuario eatdlstlco del Distrito Federal, 
tomo I, PAg 79. 
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especial Importancia cuando se empieza a del Imitar de manera 

arastlc~ las Areas de conservación ecolOglca en donde no se 

prevé desarrollo urbano alguno y donde se ha di senado una 

001 ltlca de conservaclon y reforestaclon de areas verdes para 

controlar la expansión de la zona urbana de la ciudad de México. 

Sin embargo. pesar de esta poi ltlca de conservaclOn de los 

espacios verdes prevalece un Inevitable crecimiento demograflco 

Que presiona en la demanda de vivienda con los servicios m!s 

elementales y se presume Que en los próximos veinte anos cinco 

mi 1 Iones de habitantes deberan captarse dentro de los llmltes del 

area urbana72, Pero esta medlclOn futuro Indudablemente ha 

auedado rebasada por eventos ocurridos en los Oltlmos anos donde 

destaca el sismo de 1985, con lo que se agudizo el problema de la 

vivienda;. la profunda crisis economlca por lo que poco se ha 

Invertido en la construcclOn de vivienda para sectores populares 

y de manera mAs reciente el problema ecolOglco QUe bajo este 

criterio ha originado la reslrlcclOn de asentamientos por la 

preservación de ~reas de conservación y el consecuente desalojo 

de colonos establecidos en estas áreas. 

Tlalpan ha crecido vertiginosamente en los últimos diez anos 

y actualmente se halla en una disyuntiva Que se ha marcado 

mayorme~te en los últlmos anos: se trata de proteger esta parte 

de la ciudad de México como area de conservación ecológica. pero 

contrariamente a el 10 han pro111erado las 

72 0.0.F. Plan Parclal de Oesarrollo Urbano, 1983, 
pAgs. 15-16. 

unidades 
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habltaclonates y residenciales de Ingresos medios y altos. Por su 

parte los asentamientos populares nan Sido tratados con 

Indiferencia a sus demandas. 

2.5.1 El problema de la vivienda en Tlalpan 

En el área centro-sur de la delegaclOn se ubican poblados 

rurales, en donde todavla hay actividad agrlcola y forestal sin 

aue esta sea la predominante en los últimos anos. Dadas las 

condiciones topográficas Que prevalece en este tipo de poblados y 

por tratarse de un área ecolOglca. et Plan de desarrollo Urbano 

(1983;20) sena1a Que no es conveniente aue la densidad 

poblaclonat aumente en esta zona. 

Por otro lado tas actividades Industriales, de comercio y 

servicios que se encuentran ubicados en la parte centro-norte de 

Tlalpa'n dan comienzo a la zona centro del Distrito Federal. 

En lo que se refiere al tipo de propiedad de la tierra. el 

17% es propiedad privada. el 3% eJldal, el 70% comunal y el t0% 

federal. 7 3 

conforme datos del Plan Parclal de Desarrollo Urbano 

(1983;12) tenemos Que la vivienda ocupa el 7.0% de la superficie 

de la delegaclOn y en caso de que prevalezcan constantes las 

condiciones demogrAflcas se espera Que para el ano 2,000 habrA un 

deflclt de 2,811 ha. para uso habltaclonal. La cuestlOn del 

deflclt de viviendas se ha vlst~ agravada por factores como: 

a) tenencia Irregular de la tierra principalmente en Padlerna. 

73 Instituto Nacional de Estadistica Geograf la e lnformatica 
(INEGl).Anuarlo estadlsttco del Distrito Federal, Tomo 1, 1984. 
p6g. so. 
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Mlguel Hlda•go, Puente de Piedra, Tlalcolgla, San Andrés 

Totoltepec, Tool leJo, AJusco y Mesa Los Hornos; b) Invasiones y 

expansiones descontroladas con hacinamiento en las viviendas con 

escasez de reserva de suelo para la creación de &reas verdes y de 

servicios, y e) la creciente demanda de espacios urbanlzables 

para el aloJamlento de habitantes de bajos Ingresos. 

El Plan Parcial de desarrollo urbano (1983) recalca la 

necesidad de detener el crecimiento urbano y su prlnclpat 

argumento se basa en la estrategia de preservaclOn de &reas 

ecológicas; y para ello se considera necesario el auge de centro 

urbanos como VII la coapa, para asl gradualmente desalentar el 

crecimiento urbano en la periferia, sin t embargo detrAs de todo 

el lo se vislumbra QUe no habrA mejoras de :Importancia en el nlvel 

de servicios de colonias y poblados de la periferia como 

Padler~a. Ajusco y ToplleJo Que tienen una alta capacidad de 

expanslOn urbana. 

Interesa especialmente QUO se conserve la baja densidad 

poblaclonal del &rea histórica de Tlalpan (zona centro de 

Tlalpan) bajo la razon de Que se trata de una zona con cal tes y 

monumentos hlstOrlcos; sin embargo. cabe mencionar Que son los 

sectores con altos Ingresos los Que viven en esta reglón de 

Tlalpan, en donde eventualmente se sigue fraccionando terrenos 

para la construcclOn de condominios horlzontales y residencias. 

Segun la zonificación QUe se hace en el Plan Parcial de 

desarrollo (1983), la colonia Mesa Los Hornos se halla en el 

sexto agrupamiento al sur del centro hlstOrlco, entre el segundo 
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agrupamiento y ta carretera a AcaPulco, su uso predominante es de 

tipo habltaclonal muy proxlmo a la zona forestal de 

amortiguamiento. Es la zona mas pequena de todas (350 ha) con una 

superficie equtvalente a 9.5~ de la zona urbana. Se pretende 

mantener esta area con baja densidad, para asl evitar ta 

expansión urbana hacia las zonas boscosas y de reserva. La 

Importancia estratégica de esta zona radica en su proximidad con 

tres zon~s Importantes: la de amortiguamiento; la de desarrollo 

urbano y el Area de conservaclOn ecol6glca. 

Dentro de todos estos argumentos, cabe sena1ar que a pesar 

de que el plan reitera el objetivo de conservaclOn ecolOglca con 

un gran porcentaje destinado a Areas verdes, hace una excepción 

para admitir la construcción de •tracclonamlentos ecológicos• con 

autosuficiencia en servicios pObllcos y con densidades no mayores 

de diez habitantes por hectArea. Asimismo, se declara en et plan 

Que tal resolución estA apoyada en el hecho de Que se trata de 

propiedad privada con una antigüedad de hasta veinte anos. Ademas 

-afirma el Plan- conservan una baja densidad poblaclonol QUe 

ayuda a disminuir la presión de la expansión urbana. 

Sin embargo. estos senalamlentos se contraponen a lo 

expresado en una declaraclón hecha por el delegado de Tlalpan 

Orozco Loreto, quien puntual Iza Que la delegación tiene una tasa 

anual de crecimiento poblaclonal del diez por ciento, la mas alta 

del Distrito Federal, en donde el desarrollo urbano que se ha 

dado en la demarcaclOn ha 1 legado a 1 Imites Inconvenientes dada 

la topografla que predomina en esta area de la ciudad de M~xlco. 
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Este acelerado crecimiento demogrA~lco registrado en la 

d~cada de los ochenta hizo necesario Que se dirigiera una 

polltlca de control de expanslOn de la periferia urbana. El 

delegado en Tlalpan deflnlO de la siguiente manera la sltuaclOn 

Que prevalece: 

una delegaclOn con graves contrastes sociales: 

Coapa, el centro de Tlalpan y los fraccionamientos del 

periférico cuentan con Infraestructura urbana 

suficiente. y en cambio los nuevos asentamientos en San 

Nlcol6s, Padlerna, Miguel Hidalgo, ~an Pedro Martlr y 

el AJusco Medio prtnclpalmente padece~ carencias en el 

aspecto de drenaje, agua potable, Infraestructura vtal 

y eQulpamtento urbanoM CExce1slor:31 enero 1990;2). 

A ta vez se llevan a cabo tas prlnclpales acciones para el 

control del crecimiento urbano de la periferia en Tlalpan. entre 

las QUe destacan: a) apllcaclOn de normas y disposiciones 

(contenidas en el Plan de Cesar rol lo Urbano) para lograr la 

preservación del Area ecolOglca; b) sanciones tanto a empresas 

tnmobl llarlas como a fracclonadores clandestinos y c) tratan de 

revalorar se las actividades agropecuar 1.as y forestales como 

estrategia de contención de la periferia urbana. 

Estas acciones sOlo han enfatizado su. caracter normativo aue 

bajo la razon de la preservaclOn ecolOglca ha logrado el desalojo 

de asentamientos QUe se Instalaron en terrenos prohibidos para 

uso habltaclonal; el 10 solo ha acentuado la lucha por el espacio 

urbano en donde poco se ha resuelto la venta clandestlna de 
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terrenos. 

2.5.2 La zona suroeste de la delegaclón Tlaloan y ta locallzacton 

de Mesa Los Hornos 

La zona suroeste de Tlalpan (reglOn donde se local Iza la 

colonia popular •Mesa Los Hornos•) del area urbana de Tlalpan 

tuvo a principio de siglo un asentamiento mlnlmo que se local IZO 

en 10 que hoy se conoce como el pueblo de Santa Ursula Xltla 

(lugar donde se instalaron los primeros hornos en esta parte de 

Tlalpan) y el poblado de San Pedro M~rtlr, y fué hasta 1925 

cuando la población de esta reglón crece, conformando asl un 

asiento de magnitud constderable74. 

Vetazco Delgado (1984:19) senala Que antfgOamente la 

coblactón de esta zona se dedicaba casi en su totalldad al 

cultlvO del malz y es en 1930 cuando se presentan tos primeros 

asentamientos a causa de Que los propietarios subdividieron para 

vender tos terrenos. En el ano de 1939 se forma un asentamiento 

conocido actuafmente como colonia Tlalc911g1a surgido a oartlr 

del fraccionamiento de grandes extensiones de tierra. 

La zona suroeste del 4rea urbana de Tlalpan no se escapo del 

aceterado crecimiento urbano que se dló en varias partes del 

Distrito rederat y zona conurbada, y encontramos que Junto con ta 

población de la Tlalcollgla surge una lnvaslon que cor mucho 

rebaso el nQmero de la poblacton lnlclal. Asl. ante la creciente 

demanda ae suelo urbano y baJo fa amenaza de invasión de predios 

los prooletarlos de grandes terrenos se dedicaron a vender 

74 Velazco Oelgado, centro social pop'ular Tlaloan, p.ág 19. 
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fracciones de terreno y paralelamente a et los también surgieron 

los fracclonadores clandestinos. con lo Que prol lferaron los 

asentamientos Irregulares en esta parte de Tlalpan. Conforme este 

proceso avanzaba, los colonos a organizarse 

poi ltlcamente para demandar servicios póbl leos en todas aquel las 

colo~las de reciente creación en donde no habla ningún tipo de 

servicios urbanos. Actualmente la zona suroeste esta dividida en 

barrios. colonias y pueblos. La colonta Tlalcollgla es la mAs 

grande en superficie y la mas peque~a es curamagOey, siendo 

tamblen la de menos poblaclon75, 

Por otra oarte las colonias de Santa Ursula Xltla y Pedregal 

de las Agullas son de las colonias que cuentan con mayores 

servicios urbanos y sus habitantes cuentap con mayores Ingresos 

QUe los otros habitantes de los pueblos aledanos. Por su parte 

las colonias Tepexlml lpa, La Mesa Hornos, Tlascaltenco y 

Tepetonoo son los asentamientos m!s aislados del area urbana. 

Hay tres colonias QUe por su cercanl4 y caracterfstlcas 

predominantemente precaristas pueden Integrarse en el mismo grupo 

como CuramagUey, La Loma y El Aljibe. Por su parte, la colonla 

mAs organizada es UnlOn de Sollcltantes y Colonos para la 

Vivienda (USCOVI) Que formo una cooperatlv~ Integrada por colonos 

Que comoartlan la neces1oad de vlvlenda76. 

75 lbld pág. 12,26 

76 Para un conocimiento más de ta 1 1 ado acerca de 'ª problemAtlca de la UnlOn de Sol lcltantes y Colonos pn.ra la 
Vivienda (USCOVI), secclOn •Liberación del Pueblo", véase el 
estudio de Resendlz y Rulz ( 1966) en donde se aborda "la forma de 
Vida de las faml l las de escasos recursos [ ... ) centrando la 
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En et sugutente cuadro se resumen las caractertstlcas de las 

colonias. pueblos y barrios de la zona s.uroeste en lo Que a 

Infraestructura se refiere. 

Servicios pObl leos de zona suroeste 
Cuadro 4 

1 -------------------------------------------------------------- 1 ¡ Colonia Agua Drenaje ~:~~~rl ~~~~menta ~~~7~~~do ¡ 
1 ·-------------------------------------------------------------- 1 1 Sta.Ursula X. A A A A A 1 i Los Hornos ( 

1 Los Volcanes A A A 1 
El Mirador A A A 1 i Tlaxcaltenango 1 1 

: Tepetongo A A 1 
: Tepex lml lpa 1 
1: Pedregal Xltla 

1 
P. Las Agu 1 1 as A A A 

, u.s.c.o.v.1 1 , 
1 Sma Trinidad 1 f 
1 La i..oma 1 l 1 
¡ ~~ªA1~~~~ento A 1 : A : 
1 Ttalcol tgla A A A : 

l ~~:;:~~~~~~:~~---~-------:-------~----------------------------' • Servicio Inexistente 
A AdeCU4dO o normal 
1 Insuficiente 
Fuente: Velazco Delgado Op. Cit. p6g. 52. 

Centro de esta zona de Tlatpan, la colonia Santa Ursuta Xltla 

merece especia! atención en cuanto Que fu~ una zona Importante 

productora de tabique que por su desarrollo urbano y crecimiento 

demogrd.f leo, paulatinamente se extinguió 'ª produce Ion 

ladrtllera en esta zona. TAmblen debe ser tomada en cuenta 

geograftcamente, por su eercanla con la cotonta Mesa Los Hornos y 

atención en la muJer, su parttclpaclon laboral y su 
comportamiento reproductivo• donde se toma el estudio de caso de 
dicho asentamiento popular. 
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poraue algunos de los pobladores actuales de esta colonia 

provienen precisamente de la colonia del Xltle. 

•En el ano 1646 Santa Ursula Xltla era una hacienda 

perteneciente al senor Rodrigo Vera. Quien conipr6 la 

tierra a la comunidad de 'Indios de San Agustln'. 

Posteriormente fué traspasada a la senara Maria de 

Mendoza (duena de la hacienda 'Pena Pobre'). En 1776 se 

fundo el pueblo de Santa Ursula Xltla por Ordenes del 

corregidor Pedro de San Juan Barrueta, agregAndose el 

nombre de Xltla por encontrarse cerca del volcAn Xltle. 

Los habitantes de Santa Ursula se dedicaban a la 

agrlcultura. cultivando principalmente malz. calabaza, 

haba y otras hortalizas. En 1940, probablemente por el 

desarrollo económico del pals y por las crecientes 

necesidades de Industria! lzaclon, los campesinos se 

vieron en la necesidad de real Izar otras actividades 

paralelas. Aprovechando as 1, las caracterlstlcas 

generales de la tierra, construyendose hornos para la 

producclOn de tabique. En 1970 deja de ser pueblo y se 

le considera colon1a•.77 

Hasta flnales de la década de los setenta y principios de los 

ochenta esta colonia a~n conservaba algunos hornos, pero ante las 

constantes Quejas de las colonlas vecinas y por la creciente 

cemanda de vivienda por parte de tos sectores populares, se 

tuvieron Que cerrar totalmente los hornos y en su lugar se fundo 

7 7 Barajas Arcos, VelazQuez Soto [et al] Op. Cit. p6g. 12. 
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una colonia de Ingresos medios y oajos. Existen caracterJstlcas 

stmltares entre la historia de esta colonla y Los Hornos, 

PrlnclDalmente en cuanto a la lucha por el espacio urbano entre 

los sectores pooutares y algunas lnmoblllarlas QUe han puesto su 

Interés en esta parte de la zona sur de T!alpan donde el lugar 

para la construcción de vivienda es propicio y demandada78. Asl, 

algunos de los terrenos pasaron a manos de algunas Inmobiliarias 

con lo QUe en la d~cada de los ochenta se consol!daron varios 

fraccionamientos residenciales y condominios en esta parte 

suroeste de la delegaclon. 

78 Durante varios a~os, ta colonia Santa ursula Xltla vivió 
periodos de lnestablltdad orlnclpatmente por la cuestión de la 
prooledad de la tierra, en donde al carecer los poseslonarros 
papeles aue los acreditaran como legJtlmos auenos, prol lferaron 
los fracclonadores clandestinos, para asl desembocar en un 
desalojo de mas de 300 viviendas en febrero de 1981 (unomAsuno; 
2,3 marzo 1981). 
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111 CRECIMIENTO URBANO Y DESPLAZAMIENTO DE LAS TABIQUERAS HACIA 
EL SUR DE LA CIUDAD DE MEXICO 

J.1 ANTECEDENTES 

En el capltulo acerca de la historia de la producción ladrl 1 lera, 

aountamos algunas cuestiones técnicas y también algunos de los 

beneficios sociales de la vivienda construida con este tipo de 

materlal. Pero ¿cOmo se forma una colonia que se dedica a la 

producción de tabique?; ¿cuales son las condiciones para su 

formación?; ¿cuales son las transformaciones Que sufre un 

asentamiento de este tipo al encontrarse en el medio urbano? 

Estas son algunas de las Interrogantes oue se pretenden resolver 

en el presente apartado donde se toma el estudio de caso de la 

única colonla productora de ladrl 1 lo en el Distrito Federal. 

La existencia de una economla mixta, permeada de formas de 

producclOn no capltal lsta con grandes rezagos tecnolOglcos en la 

producclOn a pequena escala, sumerge a los Individuos Que la 

practican en condiciones de vida de subsistencia con formas de 

reproducción especificas dentro de las unidades domesticas. 

La producción de tabique en pequena escala representa para 

cada unidad domestica de producción una estrategia de vida que 

les permite su reproducclOn. Esta estrategia puede perpetuarse 

cor muchas generaciones siempre y cuando existan condiciones mas 

o menos estables para su reproducción como es un terreno en el 

Que la producclOn ladrl 1 lera esté garantizada; tenencia regular 

de la tierra en donde la comunidad no este amenazada por el 

desplazamiento o la desaparlclOn; y también que su producción 

tenga mercado local o por lo menos que se encuentre relatlvamente 
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cerc~ de los centros urbanos. Sfn embargo, cuando factores 

exOgenos tntervlenen desfavorablemente en ta cornposlclon de una 

comunidad ladrll lera. ésta Invariablemente tiende a descomponerse 

Y sus habitantes buscan nuevas estrategias de vida que garanticen 

su reproducclon. 

La sltuacton de este tipo de comunidades se comptlca cuando 

el las se desarrollan dentro de un Amblto urbano de tipo 

perlf6rlco con profundos rexagos econom1cos y soc1a1es en donde 

el desarrolto urbano responde a las necesidades tanto del capttal 

pr 1 vado como de 1 a acc ton de 1 E'.5tado y tamb l 6n de manera 

Importante de tos sectores populares en constante tucha por un 

espacto desttnado a la vlvJenda. 

Conforme a lo apuntado en el capitulo anterior, obser~amos 

oue 14 colonta Mesa Los hornos se ha caracterizado por su 

estrat~glca posición dentro del area urbana. es dectr se halla 

entre lo oue se denomina 4rea de conservaclOn ecológlca y Area de 

crecimiento urbano. Paralelamente a esto, encontramos que las 

condiciones de Irregularidad de la tenencia de fa tierra en la 

colonia tiene su origen desde antes de la formación de ta 

Jadrll lera, sltuacJOn que se na prevalecido desde entonces. 

Al respecto LOpez de la Cerda y Worbls (1981:~5), senalan 

Que los terrenos en los que se encuentra asentada la colonla son 

eJldales, con una extensión aoroxtmada de 26 nectAreas, y que 

Onlcamente cuatro personas presentan documentos Que amparan 14 

poseslon de estos. Par~ tratar de esclarecer la cuestión de los 

predios en la colonia. senalan oue: 



•fn 1532. se fundó el pueblo de Tlalpan con 
el nombre de san Agustln de las Cuevas, 
gobernaba el Virrey ManrlQue del Valle, 
QUten dotó de tierras a los colonos. entre 
ellos el Rancho Teochlhultl, que 1nc1u1a los 
terrenos Que nos interesa en el trabajo, este 
lugar era administrado por un sacerdote del 
tugar. 

Ef 26 de marzo de 1994, se declara nulo todo 
contrato celebrado, y toda dlsooslcton 
dictada acerca de los terrenos. 

El 4 de 
restitución 
pldl~ndose a 
conducto se 
Rancho. 

Jul lo de 1906 se sol Jclta la 
ce! Rancho Teochlhultl, 

ta Comtslon Agraria que por su 
d 1ctam1 nen 1 os 1 fm t tes de 1 

El 2 de Junio de 1912, los vecinos de 
Tlalpan ptden autorlzac1on para cultlvar los 
terrenos en cuestión, manifestando que ya se 
han sembrado en anos anteriores y aclarando 
Que dicho uso serA de caracter' provlstonal, 
mientras la ComlslOn Agraria resuelve. 

Finalmente, el 2 de Jul lo de 1918 se acude 
al gobernador del Distrito Federal cara que 
resuelva negar IA restltuclOn de las tierras 
del Rancho, por considerar a esta zona 
Importante oor la cercan1a con la Ciudad de 
México. y dotar de elta a los vecinos aue la 
trabaJen"19. 
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Los orlgenes de la formaclOn de esta co1onta canunmente 

denominada •Los Hornos• se remonta al eno de 1965, (fecha en la 

que cotnclaen los trabajos real izados hasta el momento sobre esta 

local ldad) para dicho al'to, l legar"on los p'rlmeros pobladores a la 

zon~ y para entonces los terrenos se hAltaban bajo ei r6gJmen de 

Pea~ena propiedad. La mayorla ae los due~os de la tierra la 

rentaron para que sus moradores fabricaran ladrll lo. Algunos 

79 LOpez de la Cerda y Worbls de la Cabada. Los Hornos. 
oag. 46. (subrayado nuestro). 
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residentes ancianos cuentan que aQul acampo Zapata durante la 

RevoluclOn y preparo los planes para la toma de la Ciudad de 

Mexlco. Al respecto de este pasaje encontramos que efectivamente 

Tlalpan fue escenario de luchas en las Que tomaron parte las 

guerrl l las del estado de Morelos y las que surgieron entre los 

m 1 smos campes 1 nos de 1 1 ugar. V mas aún, "como s 1 empre, a T Ja 1 pan 

le toco ser el paso de federales rumbo al sur o zapatlstas hacia 

la capital. El ferrocarrl 1 a Cuernavaca que cruza parte de 

Tlalpan fue un medio de transporte Ideal para las tropas y 

pertrechos. Por Tlalpan pasaron Emlllano Zapata y Francisco VIiia 

para su histórica reunión en Xochlmllco•80. 

También se dice que Zapata repartió tierras. particularmente 

las de la fabrica de la Fama Montanesa. cuando estos terrenos ya 

perteneclan a los pobladores de Santa Ursula hicieron de ellos 

huertos de manzanas. duraznos y capu.~ 1 nes a las orl l las 

sembraron magueyes, nopales y tunas. Para fines de 1955 estas 

huertas se fueron agotando y la tierra fué abandonada: y es hasta 

el ano de 1965 cuando empezaron a llegar los primeros pobladores 

a la zona y con el lo la construcción de los primeros hornos81, 

Entre 1965 y 1967 llegó a "'Los Hornos• el grupo de 

tablQueros desplazado de Xoteplngo (El Dla:10 noviembre 1986: 

8-9); y en poco tiempo dlO un giro la composlclOn de la colonla 

de cultivo agrlcola. pasa a constituirse como zona productora de 

tablQUe. Asl. fueron dAndose cambios Importantes no sólo en el 

80 Rodrlguez Lazcano y Rodrlguez. Tlaloan. Pag. 92. 

81 Cherbowsky y Tarraló. Op.Clt., oag. 3. 
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uso del suelo. sino tambtén en la conformaclOn de la colonla 

oooular con produce ton local. Por una oarte ta zona paso a ser et 

escenario de un grupo de trabajadores de la tierra con baja 

productividad basada en la utl llzaclOn de mano de obra faml llar 

con un Ingreso QUe solo les permite cubrir sus necesidades mAs 

elementales de manera precaria. Por otra oarte. comenzo también 

una lncorporaclOn de esta zona a la ciudad de M6xlco, 

tntegr4ndose en este periodo como una zona habltactonal de bajo 

costo con actividad productiva. 

Para el ano de 1968 la zona se encontraba poblada en gran 

parte de su territorio; la poblaclOn tenla como caracterlstlca 

peculiar que habta sido expulsada de sus anteriores terrenos82 en 

donde realizaban 1A actividad ladrl ffera. 

Asl, una gran parte de personas Que llegaron a Hornos 

provenla especlflcamente de ta ladrtl lera aue se encontraba en 

Xoteplngo de donde estaban siendo desalojados para posteriormente 

construir una zona ~abltaclonal actualmente conoctda como •paseos 

de TaxQuena•. Otros provenlan de santa Ursula Xttla y de las 

Fuentes Brotantes Quienes ante el agotamiento de la tierra donde 

trabajaban decidieron abandonarlas y buscar una nueva fuente de 

materia ortma oroplcla para la elaboraclon del ladrillo y seguir 

vtvlendo de tabiquero, trabaJo desempenado a traves de verlas 

generaciones (El Ola:lO noviembre 1986;9). 

82 En el Oltlmo capltulo abordaremos los lugares especlf lcos 
de donde orovenlan estos los ladrilleros. Pero es Importante 
senatar que se trataban de zonas aue se nablan tnstalado tanto en 
el Distrito Federal como en el Estado de México. 
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Cebemos apuntar Que la poblaclón Que se asento en la zona no 

solo provenla de las colon las ladrl 1 leras83 que hablan sido 

cerradas en diversas partes de la ciudad de Mexlco. sino Que 

tambl~n 1 legaron personas de otros lugares del pal s. generalmente 

se trataba de campesinos Quienes 1 legaron a la ciudad en busca de 

mejores condiciones de vida. 

La distribución de la poblaclón proveniente de los diversos 

lugares era de la siguiente manera: 

Lugares de procedencia 
Cuadro 5 

1

---------------------------------------------------------- , 
Lugar de procedencia Porcentaje 

" 
1 ~~~~~ª" 1~:= 1 

1 
Distrito Federal 34.0 1 
Estado de Mex 1 ca 6. 4 

1 ·-----~:~~~-~~:~~~~-------------------------------~~~~----
Fuente: OelegaclOn Tlalpan. Monografla •Mesa Los Hornos•, pAg. 6 

Es pertinente senalar que en el trabajo de donde se obtuvieron 

estos datos no se especifican los •otros estados• de donde 

proviene la poblaclOn; sin embargo. podemos observar Que la 

colonia popular •Mesa los Hornos• no fué producto exclusivo de la 

mlgraclOn de campesinos pobres del Interior de la Repóbl lea. Se 

trata mas bien de una mlgraclOn lntraurban.a. en donde para Que se 

1 levara a cabo tal cambio geogr4flco hubo una razon fundamental: 

83 Recordemos Que un antecedente directo de la colonia "Mesa 
Los Hornos• como zona productora de ladrll lo fué la colonla Santa 
Ursula Xltla que se ubicada a unos cuantos metros de lo que ahora 
es la avenida Insurgentes Sur, pero Que por efecto de la 
creciente urbanización poco a poco la producclOn tablouera fué 
desapareciendo. Y actualmente pueden verse los terrenos de 
•Hornos• en medio de fraccionamientos y conjuntos habltaclonales 
de lujo. 



86 

la urbanlzacton de suelos dedicados a actividades relacionadas 

con la explotaclon de la tierra, en lugares donde la renta del 

suelo aumentaba considerablemente dada la tasa de urbanlzaclOn 

oue al 11 se daba. 

Con la 1 legada de los primeros pobladores a Hornos la 

ublcaclon de las casas y de los hornos se hizo sin previa 

planeaclon, sin trazo alguno de cal les y en ausencia de cuatquler 

reglamentaclon aparte de la ya sabida ausencia de servicios 

pObl leos. El asentamiento se fue desarrol lande en terrenos con 

una topografla accidentada en donde la vivienda que habitan los 

miembros de la unidad dom6stlca tablQuera es f lncada con 

materiales de desecho, puede ser el desperdicio del mismo 

ladrl 1 lo que trabajan los tablQueros los cuales son pegados con 

barro o slmplemente sobrepuestos: o bien, la construcclOn se hace 

con materiales residuales como madera, tAmlna de cartón y en 

algunos casos de desecho de metales. Generalmente se construye 

sólo dos habitaciones, con Piso de tierra y techo de cartón. 

Estas viviendas se encuentran al !ado del horno, donde trabaja ya 

sea. el mismo dueno del horno o bien el trabajador asalariado. 

Hasta aQul hemos caracterizado los antecedentes de la 

colonla Mesa Los Hornos y su conformación en esta Primera etapa 

desde su fundación; a contlnuaclOn haremos una perlodlzaclOn en 

~ase a los acontecimientos mAs relevantes Que marcan las etapas 

oor las Que ha atravesado la ladrl 1 lera. 
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3.2 CONFORMACION OE 'MESA ~os HORNOS DE 1977 A 1961 

3.2.1 Et crecimiento de la colonia y el poslble desolazamtento de 

Ja comunidad tadrl 1 lera 

Transcurrieron asl diez anos (1957-t977) en los QUe se concentro 

e lntenslflCO en la •Mesa Los Hornos• la aetlvtdad tADIQuera, 

pero a medida Que la producción avanzaba, también lo hacia el 

crecimiento de 1a ciudad, cor lo Que se presagiaba una situaclon 

de desolazamlento. expertencta ya conocida para las colonias 

tabtQueras esoeclalmente para los habttantes de Hornos 

desaloJados de Portales, Mexlcalzlngo, Xoteplngo y otras zonas de 

producción de tabique. 

Varios Indicios dieron aviso claro de esta situación a los 

horneros: la llegada de algunos pobladores, sin retaclón con la 

producCton de tablaue; la construccion en terrenos aledanos de 

condominios horizontales para famlllas de altos Ingresos apoyadas 

por las autoridades delegaclonales (véase capltulo urbanlzaclOn 

en Tlalpan) y f lnalmente la adJudlcaclon a su proceso productivo 

como altamente contaminante y por tanto el aviso del cierre de 

esta actividad en la zona (El Ola: to noviembre t986;9). 

Asl. conforme 'ª urbantzaclOn avanza paulatinamente, 

colonlas como estas son exoulsadas hacia las ort llas de la 

ciudad~ donde no existe reglamentaclOn de tierra ni servicios 

pObllcos. En este sentido las ladrtlleras tienen semejanza en su 

etapa de Iniciación a cualauler otra colonta popular. Por ello, 

ante ta ldeA de desalojo, los tablQUeros desde el Inicio de su 

llegada a la zona fincaron con materiales provisionales. 



88 

Todo Indicaba que les horneros tenlan que orecararse para un 

~uevo cam~10 y buscar otro lugar que les permitiera continuar 

=on su producclOn. Pero cansados de sus constantes traslados a 

través de varias generaciones, los tabiqueros empezaron a 

ooonerse al desalojo y la orueba de ello esta en el logro de las 

repetidas postergaciones al cierre de los hornos84. 

Con los datos obtenidos Masta el momento parece apoyarse la 

tesis de que los desalojos de aue han sido obJeto las colonlas 

ladrl 1 leras. responde a la creciente demanda de suelo urbano en 

la Ciudad de México; por tanto, a medida que crece la ciudad, lo 

aue en un primer momento se define como periferia urbana, va 

siendo absorbida cor la urbanlzaclOn misma, en donde la ocupaclOn 

del suelo adQulere supremacla tanto en el aspecto econOmlco como 

poi ltlco. Ante el lo, las colonias tablqueras tienen el rasgo 

caracterlstlco de tener una constante movl 1 ldad geogrAflca. 

La colon la ladrl 1 lera crecJO y con el lo fueron ocup6ndose 

los terreno propicios para la fabrlcaclOn de tablQue. Algunos 

terrenos fueron rentados sin papel alguno. con lo Que los 

arrendatarios a través del tiempo se fueron aduenando de la 

tierra y otros tomaban m6s metros de los que lntclalmente 

ocuparon. Asl, la cuestlOn de la tenencia de la tierra se ha 

constuldo como un elemento de confl Jeto en la colonla. 

Esta sltuaclOn ayudo a QUe los pobladores oue fueron 

B4 Entrevista real Izada por 
ventura (Quien na trabajado en 
anos) el 10 de febrero de 1990. Y 
oag 21. 

nosotros, al senor Claudia 
las ladrl 1 leras por mAs de 25 
unomAsuno, 10 octubre 1982, 
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11egando a la colonia se autonombraran duenos de la tierra. En 

este sentido retomamos la caracterlzaclon hecha por Cherbowsky y 

TarralO (1981;4) en lo concerntente a la propiedad de la tierra: 

- Los QUe se nombraron duenos de la tierra y construyeron un 

horno, empleando generalmente un trabajador asalariado. En este 

caso el contrato ( 1 levado a cabo sOlo verbalmente) se hacia entre 

el dueno del horno y el trabajador, a Quien se le permltla fincar 

una casa (construcclOn Que corrta por cuenta del dueno del horno) 

para Que viviera él y su famll la. Es necesario sena lar que dicho 

contrato no especificaba ni tiempo de permanencia, ni superficie 

del terreno prestado o rentado. En caso de QUe el trabajador 

decidiera Irse o abandonara la actividad. tamblen tenla Que 

desocupar la vivienda Para dar paso a otro trabajador que 

decidiera elaborar tabique bajo las ordenes del dueno del horno. 

- cuando el horno o terreno fuera rentado por el dueno 

(Quien lnvarlablemente vlvla en otro lugar) a un trabajador o 

Jornalero, se acordaba Que el pago serla por cada hornada Que el 

arrendatario real Izara. 

-El caso mAs coman era cuando la persona Que se hacia 1 lamar 

dueno del terreno optaba por prestar la tierra en su total ldad y 

~ste concedla todo permiso para que la unidad domestica -en la 

mayor la de los casos referida a faml 1 las- trabajara y viviera en 

el mismo terreno. Este tipo de préstamo ocasiono disputas entre 

los duenos de la tierra y los aue en ese momento vtvlan en los 

terrenos. con lo aue éstos óltlmos en varias ocasiones lograron 

posesionarse de las tierras. 
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En los primeros a~os de la formaclOn del asentamiento solo 

~nos cuantos trabaJadores habitaban en lo Que hoy se conoce como 

·Los Hornos·. La ladrl 1 lera fué ocupando cada vez mas terreno a 

Ja vez que la poblaclOn crecla considerablemente. Para el ano de 

1976 solo vtvlan en este lugar unidades domésticas dedicadas a la 

oroducc10n 1adrl r lera. 

En este mismo ano la delegaclOn Tlalpan reconoce a la 

comunidad como una nueva colonia, no obstante que esta se 

encontraba en condiciones de asentamiento Irregular; sin embargo. 

es en el noveno Censo General de PoblaclOn verificado en el ano 

de 1970 cuando aparece •La Mesa o Los Hornos• como una colonla. 

Asimismo tamblen se reconoce que es en esta decada cuando el 

oroceso de urbanización en Tlalpan ha experimentado cambios 

notables. teniendo un poblaclOn para este 

habltantes85, 

afto de 130.719 

Con el paso de los anos, ya no solamente llegaban personas 

Jnteresadas en la explotaclOn de la tierra, sino tambl~n 

aQuetlas QUe tenlan la necesidad de encontrar una vivienda 

barata; y es a partir de 1977 cuando empezaron 11 egar 

pobladores procedentes del mismo Distrito Federal y algunos de 

provincia. Asl fué como aumento de manera Importante la 

ooblacJOn en Hornos Cunom6suno:10 octubre 1982~27). 

Para este ano Ja zona contaba con una poblaclOn de 686 

nabltantes Que Integraban un total de 107 faml 1 las, en donde el 

63~ era menor de edad. La poblaclOn econom1camente activa era de 

85 Rodrlguez Lazcano y Rodrlguez. 2.E...:.......f· Pág. 58. 
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24% en donde la mayor parte laboraba dentro de la comunidad cor 

dedicarse a la fabrlcaclOn de tablque,BB y la ooblaclon 

economlcamente Inactiva asciende al 76% del tata¡ 87. Este 

porcentaje tan alto de la poblaclOn Inactiva estA determinado cor 

la estructura de edad de los menores, es decir, en formaclOn. 

Desafortunadamente no se ha podido obtener una tabla por edades 

de los primeros a~os de la colonia; sin embargo hasta la dócada 

pasada la tendencia de una poblaclOn predominantemente Joven aun 

prevalecla. 

En este periodo otras razones distintas a la mera produccton 

tablquera marcaron una nueva etapa en la conformaclOn de la 

colonia. Estas razones tuvieron que ver con las formas de 

lncorporaclOn de este tipo de suelo con antecedentes de ejido, 

rancho o hacienda al uso del suelo urbano con destino 

habltaclonal. Asl, con la Idea de desarticular la colonia 

ladr 11 lera, la propia delegaclOn Introduce a la zona una 1 lder 

(tralda directamente de la CNO?) Quien a cambio de algunos logros 

como los desayunos otorgados por el DIF para los nlnos, fu~ 

convlrtlendose en la figura caclQUll de la colonia a traves de 

quien tenlan aue pasar todas las demandas de la poblaclOn 

86 A pesar de que para este ano predomina el trabaJo de 
tabiquero en la zona, puede decirse aue desde 1977 la producclon 
de tabique en "Hornos" decreclO por tres razones: 1) por la 
severa contracclon de ta Industria de la construcclOn: 2) por el 
agotamiento de los bancos de arel l la y 3) por la resistencia de 
las autoridades federales a otorgar los permisos de explotaclOn 
de la tierra a pesar de aue se han conseguido prorrogas para ei 
cierre total de los nornos. (El Dla:lO noviembre 1966;9). 

e 7 DelegaclOn Tlalpan. Op. Cit., p~g. 52. 
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:rabaJadora y de toda la colonia en general. Oe manera P8rateta 

comenzo ta venta fraudulenta de terrenos en la zona en el periodo 

de 1977-1981~ La conformaciOn de •Mesa Los Hornos• cambto en esos 

anos a ra vez Que segulan llegando colonos a la 2ona. Es en este 

~ertodo cuando los intereses al Interior de la colonia se 

polarizan: unos representados por et grupo de tablQueros Que 

lucha porQue se les respete su fuente de trabajo y el otro 

integrado por los colonos aue pugnan por la regular1zae1on de la 

zona. éstos Oltlmos encabezados por la lfder de la colonla (El 

Ota~10 novtembre;8). 

Hasta el ano de 1981 la composlcl6n de la p0Dtac1on aon era 

mas o menos homogenea en lo Que se refiere a su trabajo y 

condiciones econOmlcas: se trataba de trabajadores tabiqueros con 

bajos Ingresos Que vlvlan (y aon Viven) en condicione' de 

extrema pobreza. Pero tambten a partir de esta fecha aumenta de 

manera considerable el número de trabajadores obreros o empleados 

domésticos que oerclben un salarlo Inferior al mlnlmo. 

3.2.2 Las condiciones sociales en 1981 

En el trabajo de Cherbowsky y TarralO (1981;12) se menciona Que 

cara l98t existen en IA colonia aproximadamente 350 unidades 

domésttcas Integradas por faml 1 las en Conde las edades de sos 

miembros fluctOan predominantemente entre cero a diecinueve anos 

y a medida aue las edades avanzan, la estructura de eaad~s 

01sm1nuye en donde la población de 50 anos o mas no alcanza ni ef 

5~ det total. 

Por otra parte. tenemos Que a dos décadas del Inicio de la 
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formaclOn del asentamiento. en términos cualitativos no ha 

cambiado el nivel de vida al Interior de la colonla careciendo 

casi por completo de los servicios tanto pObl leos como 

domlct 1 lar los Indispensables para su desarrollo. a pesar de la 

precariedad en la Que viven, han conseguido aue algunos servicios 

se les facl 1 lten, es el caso del agua aue por medio de 

Departamento del Distrito Federal (OOF) y la delegaclOn de 

TlalPan, se les hace llegar en camiones slsterna aue son mandados 

cada tercer dla a la zona. Para el caso de los bAslcos. 

regularmente 1 legan camionetas de CONASUPO para proveer a los 

habitantes de los Insumos bAslcos. 

Respecto al servicio de energla eléctrlca, ésta sigue siendo 

abastecida por medio de estructuras provlslonales creadas por los 

mismos habitantes de la colonia, estas construcciones estAn 

hechas prlnclpalmente de madera y cableado provlslonal. 

Referente al acceso de vtas de comunlcaclOn, en enero de 

t96t la delegaclOn empezo a construir una calle en forma de 

circuito QUe los une con otras comunidades de la reglOn y con 

zonas ya urbanizadas del Distrito Federal. Dado el crecimiento 

demogr6flco y geogrAflco aue ha sufrido esta parte de la 

delegaclOn Tlalpan se na trabajado en la creaclOn de caminos aue 

conecten a las nuevas colonias populares (entre el las Hornos) con 

las prlnclpales avenidas del sur de la ciudad. 

En 10 que concierne a los servicios sociales con que cuenta 

la colonla, para 1981 existe un Jardln de n1nos del OIF, dos 

dispensarlos médicos, uno de la Secretarla de Salubridad y 
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Asistencia (SSA). y otro Que est4 bajo la coordlnaclOn del 

Instituto Nacional de Nutrlclon y una capl 1 la construida por los 

mismos pobladores de la comunidad. 

El dispensarlo de la SSA desarrol 10 campa~as de medicina 

cornunttarla, dandole prioridad a los programas de glnecobstetrl-

cla, pedrlatrla y control natal. Al parecer los servicios del 

dispensarlo no contaban con la confianza de los colonos, Quienes 

tenlan preferencia por el se;ur.do dispensarlo, que ademas de 

otorgar el servicio médico, tambten lmpartla clases de nutrlclOn 

y cocina. Sin embargo a pesar de la labor real Izada por ambos 

dispensarlos la gente no aceptaba facl lmente los programas de 

salud prlnclpalmente los referentes al control nata 1, 

seleccionando as1 sus pr&ctlcas tradlclona.les como es la atenclOn 

de las parteras. 

Por otra parte, debemos senalar Que aun en esta etapa ta 

mayor la de la poblaclon se dedica actividades real Izadas en la 

misma colonia, principalmente de tablQueros. 

LUGARES DE TRABAJO 
Cuadro 6 

·------------------------------------------------------------ t 
Lugar NOmero Porcentaje. 1 
Loca 1 es 205 76. 76" 1 
Tlalpan 29 10.84 1 

Distrito Federal 27 10.10 11 

1 Estado de México 6 2.22 

~ ·------------------------------------------------------------ 1 Fuente: Cherbowsky y Tarra!O. Op. Cit., pag 14. 

J.J LA CDNFORMACION DE "MESA LOS HORNOS" (1982-1986) 

3.3. 1 El auge de la venta fraudulenta de terrenos 

Geograflcamente Hornos ha cambiado de manera Importante, su 

e~tens1on era de 26 hectareas aproximadamente, pero con la 
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formación de la colonia Santlslma Trinidad se redujo et espacio. 

conslderAndose como •Los Hornos• un Area aproximada de 20 has. 

En esta etapa de la colonia se empieza hablar de Que •Los 

Hornos• atraviesa por una translclOn. en donde la regutar1zaclOn 

de la tenencia de la tierra, junto con la desaparlclOn de los 

hornos son el Aplce fundamental en aue gira la dlnAmlca de la 

colonla; asl, para reconocer la Importancia de el lo recu~rdese lo 

aue se planteaba al Inicio del apartado en lo concerniente a la 

poca certeza de la propiedad de los terrenos. 

Las autoridades delegactonales af lrman aue esta transición 

consiste, en dejar de ser asentamiento Irregular para formar una 

colonla totalmente urbanizada, ya Que persiste la dlsperslon de 

caserlo y la ausencia de los servicios pObl leos. 

1ndude.b1 emente 1 a renta e 1 sue 1 o para estas fechas ha 

aumentado considerablemente, ello originado por la serle de 

colonlas QUe han surgido en esta parte de la ciudad ademas de la 

construcclOn de los departamentos del ISSSTE. Durante este 

periodo se acelera la venta fraudulenta de terrenos en la zona. 

La l lder de la colon la permltlO aproximadamente 200 

construcciones de mamposterla Que se edificaron bajo su 

consentimiento e lntervenclOn directa. Asl es como se ha 

permitido el fraccionamiento clandestino de terrenos y ademas 

llegaron a promoverse construcciones fl Jas a pesar de Que el 

reglamento del OOF expresa su prohlblclon por tratarse de una 

zona Irregular (unomasuno;lO octubre 1982;27). 

Para el ano de 1982 existieron mas de 20 faml 1 las 
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defraudadas a quienes se les prometió 16 metros cuadrados para la 

construcción de una vivienda por la cantidad de 200mi1 pesos. 

Por su parte a los tabiqueros no se les permltlO hacer nlgOn tipo 

de reparaciones en sus casas baJo el argumento de que se trata de 

una zona urbana no regular (unomasuno:10 octubre 1982;27; El 

Naclonal:25 abrll 1986;3). Con la agudlzaclOn de la venta 

fraudulenta de terrenos y la consecuente 1 legada de nuevas 

personas Ja poblaclOn ha ascendido de manera fmportante8 8 . En 

1980 habla 500 fa.mil las y para 1986 la poblaclón se dupl lcO. Para 

evitar que sigan Jnstal4ndose en la colonla mas personas. la 

Aaoclaclon de residentes de Mesa Los Hprnos aseveró que los 

vecinos del lugar han determinado desalojar a toda persona 

Invasora que se proponga habitar en la colonla. 

Este tipo de lnvaslon~s genero descontento general en la 

colonia, pero especialmente a los tablQueros Quienes han visto 

reducir el terreno para la explotaclOn de la arel lla. Con todo y 

esto la pugna entre colonos y tabiqueros se ha agudizado y de 

ello se ha apoyado la argumentaclOn oflclal al senalar Que tal 

dlVISIOn de Intereses es lo que no permite que la regularlzaclón 

de la colonia se ponga en marcha. 

Asimismo, el aumento de colonos dentro de la reglón ha 

aumentado considerablemente; de tal manera que los pobladores que 

se dedican a la producción tablquera cada vez son menos, el lo ha 

88 E 1 1nd1 cador demogr4 f 1 co res u 1 ta 1 nteresante, ya que para 
este ano tamblen predomina la estructura de edades Joven: el 
52.~S tiene menos de 15 anos; el 35.2S se encuentra entre los 15 
y ~o anos y sólo el 11.4S excede de esta edad. Para este ano la 
P.E.A tienen un porcentaje de 35.2% 
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dado origen a la Polarlzacton de Intereses dentro de la colonia. 

Asl tenemos que los tablcueros colonos propugnan por la 

urbanlzaclOn y regularlzaclOn de la tierra otorgAndoserles el 

terreno donde laboran el tabique. Los Trabajadores tabloueros 

proponen la reublcaclOn de sus hornos, aunque Fuera en una zona 

m!s alejada de la ciudad, numerlcamente son los Que menos apoyan 

esta alternativa en relaclOn a los mismos tabiqueros y a los 

colonos. Finalmente los colonos propugnan cor la desaparlclOn 

total de los hornos en la colonia y la lntroducclOn Inmediata de 

los servicios Públ leos, con la regularlzaclOn de la tierra. 

Aceptan la compra de los terrenos siempre y cuando el oreclos 

esté al alcance de sus Ingresos. 

Por otra parte, para el ano de 1986 se sabe aue la respuesta 

de la· delegaclOn para el conflicto en Hornos comprende una 

propuesta atslada de exproplaclOn. regularlzaclOn e lntroducclOn 

de servicios, lo aue a su vez nos 1 leva a percibir una 

urbanización en el sentido de la lncorporacton del suelo al 

mercado lnmobll lar lo. 

Empero, esta propuesta aislada se enfrenta a dos cuestiones 

Importantes: una es el hecho de Que este asentamiento 1 Imita con 

zonas de reserva ecológica en donde se ha tratado de frenar el 

crecimiento urbano {a pesar de aue han sido permitidas las 

construcciones denominadas •unidades habttaclonales ecolOglcasM y 

por 10 aue la regularlzaclOn de la zona de Hornos darla pauta a 

ensanchar una vez m6s la periferia en esta parte de Tlalpan. Y 

por otro lado también se enfrenta a la poca certeza aue se tienen 
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de los propietarios de los predios y a la resistencia de estos 

cuando 1 legan a aparecer con documentos legales ante cualquier 

Intento de transferencia de la propiedad. 

3.3.2 El cecreclmlento de la oroducc1on ladr11 lera 

En esta etaoa. el asentamiento empieza a decaer en cuanto a 

la oroducclon tablouera como fuente de trabajo oue los 

caracteriza. Asl, cada vez son menos las personas oue se dedican 

a la fabrlcaclOn de tabique. En este sentido es Importante 

mencionar oue algunos nativos de •Hornos· han senalado Que al 

Inicio de la colonia existieron de 100 a 70 hornos, digamos que 

el lo corresponde a la etapa de auge de la produce ion tablquera 

(1965-1976). Pero entrada la década de Jos ochenta este tipo de 

trabajo desciende de forma Importante en la colonla, de tal forma 

cue para este ano existen en funcionamiento cerca de 35 hornos, 

en donde la producclon ya no se da de manera cotidiana, sino aue 

empieza a supeditarse a la demanda del mercado Interno, esto es, 

a Pedidos especificas de compradores seguros, este Intercambio se 

1 leva a cabo especlalmente entre tos tablQueros y arQultectos o 

ingenieros sin dejar de lado las casas material lstas aue a la 

vez también fungen como Intermediarias. 

En lo concerniente al desplazamiento de los trabajadores del 

tablQue y eventualmente de los colonos ha tomado fuerza desde el 

momento en que las companlas promotoras de condominios 

horizontales desde hace varios anos estan al acecho de la zona. 

de hecho ya existen varios condominios y fraccionamientos de alto 

costo aue se han Instalado en terrenos atedanos a la zona: sus 
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ventajas son moltlples. vfas de acceso Importantes como calzada 

de TlaJpan e Jnsurgentes Sur, vlsta panor&mtca de la ciudad y 

relativamente tejos del trAnslto y rodeada de Areas verdes. Una 

prueba de este lnteres en la zona puede Ilustrarse con la 

tnmoblllarla RENA S.A. Quien pretendió una maniobra de venta de 

terrenos. Esta misma lnmobl 11ar1a ha fraccionado algunos de los 

terrenos collndantes a la colonia Mesa Los Hornos (El Ola:lO 

noviembre 1966;9). 

La desapartc!On de los hornos como fuente de trabajo para 

decenas de personas tiene que ver -segón a.firman tas autoridades

con ta contaminación.e& pero en realidad y acaso de manera m&s 

determinante tiene que ver con la rentabllldad del suelo 

urbano90. En tanto el 24 de abrtl de 1962 las autoridades 

ca.plta't lna.s Intentaron cerrar los hornos de tablaue -senatando la 

grave contaminación ambiental que ocasionan- sin embargo ante la 

oposlclon de los trabajadores del ladrlllo se logró que se 

mantuvieran sus fuentes de empleo. 

3.~ COMPOSICION DE LA COLONIA 'MESA LOS HORNOS" DE 1987-1989 

3.4.1 Locallzacton seogr4ftca 

Para este ano. la ubicación geogrAflca de la colonla •Mesa Los 

89 La delegaclOn sena.to la conveniencia dei uso del aceite 
quemado y serpetln par ser poco contaminante en lugar de ta 
combustton de hule, pl8stlcos. basura. astlfla de madera. aserrln 
y llantas que se uttllzan en el cocimiento de ladrlllos. 

90 Con el fin de crear una alternativa de empleo en la 
colonta. se Inauguro et taller de costura en ta comunidad donde 
partlctparAn mas de 30 mujeres en trabajos a nlvel de peaue~a 
Industria manufacturera. Se preve~ promover los art1cu1os en la! 
tlenóas de1 sector oficia! y despubs a las tiendas de 
autoservicio (Et Unlversa.1:21 marzo 1986;22). 
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Hornos• se ha transformado sustancialmente: se halla rodeada de 

zonas completamente urbanizadas o en proceso de urbanlzaclOn; al 

norte colinda con la colonla Tepexlmllpa Que si bien es una 

colonia popular. ésta se halla en proceso paulatino de 

urbanlzaclOn, y con el lo de manera gradual va adQulrlendo los 

servicios públicos como agua, luz y drenaje, servicios QUe aOn 

son Inexistentes en Hornos.91 

Al sur se local Iza la colonia tlalcol lgla QUe se encuentra 

asentada en predregales formados por ta erupclOn del vetean 

Xltle, este lugar ya cuenta con los prlnclpales servicios 

pObl leos y dom~stlcos. En Igual de condiciones podemos encontrar 

ta ex-zona eJldal de San Pedro MArtlr que actualmente una porclOn 

de su territorio se halla en regularlzaclOn de la tierra para uso 

habltaclonal urbano, d&ndose t~rmlno de esta manera. al cultivo 

de diversos productos agrtcolas Que se cultivaban en la zona 

principalmente malz. Por esta transformaclOn del uso del suelo 

en la d~cada de los ochenta una parte de los ejidos de San Pedro 

M&rtlr QUe colindan con el Colegio Mii ltar. Tepepan y con los 

conjuntos habltaclonales ISSSFAM y FOVISSTE han cambiado su 

nombre a Ampl laclon San Pedro M&rtlr. Finalmente. al oeste se 

encuentran los departamentos del ISSSTE que cuentan con una 

9l El abastecimiento de agua ha sido otorgada •por razones 
humanitarias• -según declaraclOn del propio delegado de Tlalpan
para satisfacer las necesidades prlmar'1as de tos pobladores. 
Ademas entrego a nombre del Jefe del Departamento del Distrito 
Federal Ramon Agu1rre, un centro educativo preescolar y la 
pav1mentac1on de algunos caminos de la colonia: cito que desde 
hace m&s de 20 anos no se real Izaba ntnQuna obra en la colonia 
debido a las divisiones que existen entre tos habitantes del 
lugar CEI Naclonal:20 marzo 19B6.2a secc .• pAg 5). 
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extensa 4rea de terreno en donde se construyo un gran comoleJo 

habltaclonaJ Que para esta fecha se encontraba en funcionamiento 

mAs del 80~ de su capaetdad. 

Ce esta manera. Hornos se halla en medfo de zonas dlnamlcas 

que cuentan con fa mayorta de los servicios pOb11cos y 

domtcl11arlos, Quedando esta colonla completamentre marginada de 

estos cambios. 

3.~.2 El problema de ta tlerra y los Intentos de exproplacJOn 

Et ano de 1987 estuvo caracterizado por ta Incertidumbre acerca 

de los duenos orlgtnates de las propiedades de ·Hornos• y 

numerlcarnente 1 lego hablarse hasta de 776 fa.millas con derechos 

plenos sobre ta tierra (El Ola: febrero 1968). Por et fo con el 

propOslto de evitar problemas surgidos por la venta ilegal de 

oredloS (durante 1987 se han asentado más de 60 famlllas 

Irregularmente) est4 por termtnarse la construccton de un modulo 

de vlgl !ancla, Que ademAs atendera et proceso de reordenaclOn y 

lotlflcaclon de la colonla. 

La conformaeton de la cotonl~ en este perfodo estuvo 

notablemente tnfluldo por las constantes Invasiones tleg4ndose a 

registrar hasta 25 Invasiones en dos meses. por lo que las 

autoridades delegac1ona1es de Tlafpan hAn real Izado desalojos 

ante la llegada masiva de supuestos propietarios que Insisten en 

asentarse en la zona~ ya entrado et ano de 19BB la delegacton 

afirma QUe •Mesa Los Hornos• se halla en etapa definitiva de 

regularlzac!On de la tierra y legall:acJOn del uso del suelo. Sin 

embargo aon existen pugnas al Interior de la colonia por las 
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crecientes Invasiones. Tamblen se ha af lrmado Que ya se han 

Identificado algunos de los duenos con Quienes se negociara la 

expropiación; en tanto los terrenos Indefinidos seran sometidos a 

acciones legales denominadas de prescrlpclon positiva. Asl. el 

Departamento del Distrito Federal (OOF) se propone adquirir -no 

expropiar- con car4cter prioritario la superficie 

asentamlento92, 

de este 

En este mismo ano se echa marcha atr4s a las propuestas 

oficiales argumentando que no es posible la regularlzaclOn de la 

colonla dado que no existe presupuesto para expropiar el sitio: 

ademas de que aan persisten las diferencias entre colonos y 

tabiqueros. Ante la falta de recursos econOmlcos para llevar a 

cabo la AdQulslclOn del terreno. diversas Instancias recomendaron 

Que por ejemplo el OOF sirviera de aval ante el Fideicomiso del 

Fondo Naclonal para la HabltaclOn Popular para otorgar cr6dltos a 

los vecinos; o bien Que sea el propio OOF Quien consiga recursos 

oara comprar las tierras a los duenos. Por su parte la cuestlOn 

de la ldentlflcaclOn de los verdaderos duenos de tierras aón 

92 Las acciones formales han estado dirigidas 
prlmordlalmente a la ldentlflcaclOn de los verdaderos 
propietarios de las tierras en Mesa Los Hornos en donde se afirma 
QUe existen 100 duenos de los QUe soro se han Identificado 50. En 
segundo lugar se pretende llevar a cabo el proceso de la 
regularlzaclOn de la tierra (300 mil metros cuadrados). Cabe 
sena1ar que se consideran en este proceso a los Invasores 
orlglnales. mas no aquel los asentados en la colonia 
recientemente. Las autoridades han senalado que las Invasiones 
•tipo hormiga• han obstacul Izado el traba Jo del levantamiento de 
datos tooogrAflcos principalmente (El 01~:9 marzo 1987~s/p; El 
Dla:25 febrero 1988;2; Unom4suno:11 marzo 1988;20; El Naclonal:2J 
Jul 10 1986~1-2: El Ofa:5 agosto 1988;secc metropol r.J; El Dla:10 
agosto 1988;5; El 01a~2s agosto 1988;1; El Dla:1 septiembre 
1988;3). 
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contlnOa. 

A finales de 1988 a~n no se concluta ta regutar1zac1on y 

lotlf lcact6n de •Mesa Los Hornos• a mAs de un ano de haberse 

Iniciado este proceso autoridades de la demarcación de Tlalpan 

se~ataron Que antes de concluir 1988 habr4 de terminarse con la 

reodenacl6n de los lotes de 1,129 famlflas con derechos de 

posesJon {El Dla:l septiembre 1968;3: Boletln Informativo en 

Tlalpan,29 dlclembce 1988;1-2). 

Es Importante senalar que en el marco de este conflicto en 

Hornos hu Do un Importante decrecimiento de la actividad 

tablQuera. Oe hecho esta habla sido constantemente presionada 

para aue cesara su producc1on. a pesar de ello se segula 

produciendo y de manera Importante se abastecla de 1adr1110 roJo 

a la Parte sur de la ctudad de Mexlco. de hecho 1 lego a tener un 

Droduccton mensual de un m111on de tablQues rojos aue serian 

utilizados en la Industria de la construccton Dara levantar 20 

mtl metros cuadrados de pared {unomásuno:10 octubre 1982;27). 

En agosto de 1969 se da un violento enfrentamiento entre los 

colonos y las personas que llegaron a asentarse en predios en la 

eo1onla 1 ante tal sltuaclOn fas autoridades delegaelonales 

anuncian una vez m4s Que llevara a cabo la expropiación de la 

zona para asl terminar con este problema. De Igual manera en este 

mes se concluye un estudio reattzado por ta OJrecclón General de 

RegulartzaclOn Terrltorlat donde reclaman la propiedad de 325 mil 

metros cuadrados 120 personas, de las cuales soto eJ 10% presenta 

antecedentes reglstrales. Y para mediados de 1969 las autoridades 
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capital lnas anuncian la exproplaclOn y regularlzaclOn de la 

colon la •Mesa Los Hornos•, Se afirma Que se 1 levara a cabo un 

orograma de desarrollo con planos, especificaciones y normas; el 

proceso de regularlzaclOn estarA a cargo de CORETT y de la 

OlrecclOn General de Reordenación Urbana y proteccton Eco10glca93 

Los credltos correrAn a cargo del Fideicomiso para la vivienda y 

desarrollo social y urbano del mismo gobierno de la cludad9~ 

Esta medida exproplatorla ha causado discrepancias 

pr1nclpalmente en aQuel los Que t:enen documentos que amparan la 

poseslOn de propiedades en la zona sin que estos est~n 

actual Izados y piden que la regu1ar1zac1on se real Ice baJo el 

estudio de cada caso en particular y no por vla de la 

exproplaclOn CEI Sol de Mexlco:24 agosto 1989;13-A). 

Asl. durante el segundo semestre de 1969 la sltuaclOn en 

Hornos se torna mAs confl lctlva; los colonos no perciben 

resultado alguno de los Intentos de regularlzaclOn de la colonia; 

93 A mediados de 1969 Queda Integrado el expediente para la 
exproplaclOn de los terrenos particulares de Mesa Los Hornos. El 
proyecto Que se pretende echar andar comprende Areas holgadas de 
equipamiento urbano para tiendas de aoasto, servicios médicos, 
educaclOn primaria, talleres de autoadmlnlstraclOn y centros 
productivos para generaclOn de empleo local. La zona se 
expropiara. Informo el dirigente, en 1 base a los trabajos 
real Izados por las areas Involucradas del gobierno capital lno, 
ello como el medio mas factible para regulartzaclOn de la 
tenencia de la tierra. (UnomAsuno:15 agosto 1989;10). Se afirma 
Que esta exproplac1on permlttra el reacomodo de los posesionar los 
legalmente acreditados. 

9 4 El Ola:15 agosto;1989; El Sol de M6xlco:15 
1989;13; Excetslor:15 agosto 1989;4; ovaclones:15 
1989;1,13; La Prensa:15 agosto 1969;6; UnornAsuno:15 
1989:10; Unlversal:l5 agosto 1989;10; ovaclones:15 agosto 
1-B. 

agosto 
agosto 
agosto 

1989: 
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las autoridades no encuentran una sal Ida al problema de Hornos 

tomando en cuenta los Intereses de los propietarios de terrenos 

en la zona; asimismo no encuentra una alternativa viable Que 

permita el cierre de los hornos sustituyendo esta fuente de 

empleo por otra. 

3.4.3 La producclOn ladrl 1 lera y las condiciones soctates95 

3.4.3.1 Ocuoacton 

Respecto a la actividad tablQuera desemcenada por los habitantes 

de la colonla, para este ano se enfatiza Que •1a actividad de 

tablQuero ha sufrido un Importante descenso. en gran parte por la 

poca rentabllldad de dicha actividad, por la gran competencia y 

por la constante subordtnaclOn de la produce Ion ante el el lma·96, 

Asl, la composlclOn de las ocupaciones es diversa entre las Que 

destac·an los empleos domesticas como choferes, Jardineros, mozos 

y empleadas domesticas; tambten existen otras actividades como 

albanl les, comerciantes y obreros de fAbrlca, aparte de la 

actividad de tabiquero. 

95 En este apartado retomamos el trabajo de Ramlrez. 
Chacón, Rodrlguez [et al] real Izado en el ano de 1987 en el que 
se apllCO una encuesta a setenta hogares de la colonla Mesa Los 
Hornos. en donde no era condición necesaria que ta unlaaa 
domestica se dedicara a la actividad ladrl 1 lera, sino que se 
trato de una muestra heterogénea. es decir se estudiaron tanto a 
ladrl 1 leros como a colonos. Asl, este traba Jo nos auxl 110 en el 
conocimiento de las condiciones Que prevaleclan en el 
asentamiento durante 1987. 

98 Ramlrez, Chacon. Rodrlguez [et alJ ·conformaclon y 
condiciones de vida en las colonias populares: estudio de caso de 
ta zona Hornos en la Ciudad de México•, PAg. 28. 
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ocucaclOn de los habitantes de •Mesa.Los Hornos• 1987 
Cuadro 7 

1 ----------------------------------------------------------- ' 1 Actividad Porcentaje~ : 
: Tab 1 Quero 36 : 
! Empleados domest leos• 31 : 

J ~~~:~~ 1 de f4br lea ~~ i 
f comerc 1 ante 6 1 
1 -- ------- ------ -- -- - - ------ -- ----- - ------ ------ --- --------- : 

Fuente: Ramlrez, Chacon, Rodrlguez [et al]. Op. Cit., o4g. 30·. 
•Este gruco Incluye aQuel las actividades de diversa lndole Que 
est4n relacionadas con emcreos eventuales como son los de tipo 
domestlco,Jardlneros,mozos,choferes,meseros.canaderos, etc. 

En 1987 conforme al estudio anteriormente citado, se habla de Que 

el 36~ de la poblaclOn encuestada se dedica a ra fabricación de 

ladrlllo, le sigue en segundo rugar los empleos domesticas 31% 

(en donde podemos observar que la diferencia porcentual entre la 

primera y segunda actividad no varia conslderablemente). Estos 

empleos menores tienen como marco general QUe son ocupaciones 

eventuales; carecen de prestaciones médicas e Invariablemente el 

salarlo que perciben es Inferior al mlnlmo legal. Asimismo, ra 

Jejanta de sus empleos obllga que los habitantes se trasladen a 

diversos puntos de la ciudad. 

Los habitantes Que se dedican al trabajo de obrero de 

f4brJca corresponden al 16" del total de la poblaclón; el 11" se 

dedica a tabores de atbanllerla, actividad con la que estan 

lntlmamente 1 lgados los trabajadores del tabique. Finalmente, los 

Que se dedican al comercio apenas alcanzan el 6%. 

Si bien para este ano la actividad de tabiquero ha 

descendido considerablemente en comparación con décadas 

anteriores, aún quedan unidades domésticas que se dedican a esta 

labor, que en números absolutos se traduce en 35 unidades 
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-compuestas en su genera11dad por Famlltas-97. 

Ahora bien. la relac1on aue se establece entre ta actividad 

ladrlltera y ta pobtaclOn trabajadora Que no se dedica a esta 

labor es la siguiente: los habl tan tes que para esta fecha < 1987) 

declararon tener un empleo doméstico o de obreros de f4brlca. 

la mayorla manifestaron haber tenido contacto con la actlvtdad 

ladrl Itera aunaue fuera eventualmente. Etlo Indica Que si bien 

actualmente una carte de la poblaclOn de Hornos na abandonado la 

actividad ladrillera. en un tiempo (aunQue fuera ocasionalmente) 

lo consideró como una fuente de Ingresos. Cabe sena.lar Que si 

bien oara algunos SOio fu~ un empleo eventual, para otros (Que 

para esta fecha ya abandonaron la actividad) constituyo su 

principal fuente de Ingresos trabajando de ladrll lero por varios 

anos y a traves de generaciones. 

Asimismo, en algunos casos existe la relaclOn entre ta 

actividad ladrt llera y obreros de fábrica slemore y cuando estos 

se dedlQuen " labores relacionadas con materiales de 

construcción, especialmente losetas. Ellos manifestaron conocer 

el oficio de tabiquero. Pero también en este grupo puede darse 14 

relaclon Inversa es dectr, haber trabaJado en fabrica con 

materiales de construcción y despu~s haberse dedicado a la labor 

de ladrlltero baJo el antecedente de haber trabaJado con 

materiales arclftosos o de barro. 98 

97 !bid pAg. 13. 

98 Este cambio de actividad se puede deber a diversas 
clrcunstaclas. algunas de tas que mencionaron los encuestados 
corresponden a la ardua Jorn8da de trabajo en la f6brlca. a las 
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En el caso de los habitantes con empleo doméstico, 

oreflrleron estas labores oue la de ladrl Itero y manifestaron Que 

por no saber un oficio o por su baJa creparac1on escolar se 

vieron en la necesidad de trabajar en empleos menores. 

Por su parte los trabajadores emoteadOS en la rama de la 

construcclOn <albat\l les> también manifestaron ha~zr tenido 

contacto con la labor ladrillera. 

3.4.3.2 Lugar de procedencia 

En lo aue concierne a migración, se encentro que los 

estados de mayor expulslon corresponde a los lugares de menor 

desarrollo económico del pars. 

Lugares de procedencia de los habitantes de 
•Mesa Los Hornos• 1987 

cuadro e 

t ·-------------------------------------------------------------! ~~~~~acan Hom~~es Y. MuJ~~es'.l 
1 Guerrero e 7 
1 04KPlCA 6 
1 Hldalgo 9 14 
f GuanaJuato 9 9 
t Otros 16 20 
f Nactdos Distrito Federal 46 33 
1 TOTAL 1001' 100ll l 

l -------------------------------------------------------------- 1 Fuente: Ramtrez. Chacon, Rodrlguez [et al), Op. cit., PAQ. 37. 

En t~rmlnos generales, no existen grandes diferencias en la 

mlgr4clOn por sexo. debido a aue generalmente (en et caso de esta 

colonia} los mtgrantes llegan en pareja del lugar de origen. 

El total de los habitantes encuestados provenientes del 

condiciones de trabajo, o bien porque no les agrada tener que 
Obedecer Ordenes deJ PAtrOn. Elementos QUe se •atenóan• con la 
labor de ladrl 1 lera. ya Que de alguna manera se trata de una 
labor lndeoendlente. con una Jornada de trabajo auto-Impuesta 
(aun cuando esta sea larga, no es Impuesta). 
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tnterlor de la repObllca corresponde al 61% mientras Que tos 

nacidos en el Distrito Federar. correspondieron at 39~; esto 

demuestra Que esta colonia no se halla constltulda anlca y 

exclustvamente por poblaclOn mlgrante. sino que existe un 

Importante porcentaje de habitantes Que corresponde 

generaciones nacidas en la Ciudad de México. Oe hecho, para este 

ano ya hay una ooblaclon considerable que naclO en ta ciudad pero 

de padres mlgrantes. 

Por su parte. Jos mlgrantes mantfestaron que tuvieron que 

dejar su 1ugar de origen por problemas como la tenencia de la 

tierra y la falta de un emoleo estable. Llegaron a la Ctuaad de 

M~xlco en Ja bOsQueda de mejores condlclnes de vida; pero 

inevitablemente sus espeetatlvas chocan con ta real !dad al darse 

cuenta de fa dificultad de encontrar un empleo estable 

(pr1ncroalmente cuando es necesario el conocimiento de un oficio, 

o bien poseer cierto grado de escolaridad. sin Que 'et lo garantice 

su acomodo en et mercado de trabaJo}. 

Esta colonla recibe constantemente a nuevos mlgrantes Que 

ltegan a establecerse con sus parientes, o bien a formar una 

famllla dentro de la colonla y en la mayorta de los casos 

man'I testaron su renuenc 1 a a vo 1 ver a sus fugares de or t gen. 

3.4.3.3 Estado c1v11 y comcoslclOn de la unidad doméstica 

Es Importante senatar oue conforme a los datos de la encuesta 

reall:ada por Ramtrez. Chacon, Rodrlguez ¡et 41 J ( 1987) 

encontramos aue el total de tes unidades domésticas estAn 

compuestas oor miembros QUe mantienen relactones de 08rentesco. 
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es decir se Integran como famll las. 

En 10 referente al estado clvl 1 de la muestra encuestada, 

observamos Que el 75~ es casada, el 39% permanece en unlOn 1 lbre 

solo el 7% es soltera. Dentro de la colonla es poco común 

encontrar personas solteras que viven solas, debido a la 

ex.1stenc1a de cierta solldar ldad lntradoméstlca para solventar 

los gastos del hogar en donde resulta mejor compartir gastos para 

el sostén del hogar Que rel Izarlos una persona sola. 

Desafortunadamente para esta fecha no se tuvo el dato acerca del 

número de faml 1 las extensas y nucleares, pero bajo la premisa de 

oue se trata de parejas o faml 1 las en formaclon, Inferimos que 

sigue prevaleclendo la faml 1 la extensa, pero con tendencia a la 

constltucton de la famll la nuclear. 

Respecto al nOmero de hijos por familia, el 56~ de la 

muestra tiene entre uno y tres hijos, y sólo el 6% tiene mAs de 

ocno hl Jos. 

NOmero de hijos por familia 
Cuadro 9 

1 -------------------------------------------------------------
' NOmero de hijos Porcentaje Edad promedio 
1 del Jefe de faml l la 1 
i De 1 a 3 n 1 Jos 56% 33 anos 
: De 4 a 7 h 1 Jos 33 42 
: De 8 a 10 h 1 JOS 6 • 47 1 
J No t 1 enen h 1 Jos 5 --
1 - - - -- - - - - - - - - - ----------------------------------------------- 1 

Fuente: Anexo de recopilación de datos en Ramlrez. cnacon. 
Rodrlguez (et al], Op. Cit., pAg. 48. 

Como puede observarse en el cuadro 6 el grupo mAs denso es el que 

corresoonde de uno a tres hijos, pero un anAllsls mAs desglosado 

de este dato, demostrO que aon cuando ta edad promedio de este 

grupo es elevada (33 anos). en real ldad las edades se concentran 
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entre los 18 y 29 anos Que en n~~eros relativos corresponde al 

46% del total de este grupo; ast. ta coblaclon QUe tiene de uno 

a tres hijos tiene edad muy Joven por lo Que en la mayorla de los 

casos no ha conclufdo su clclo de reproducclOn, aón cuando las 

parejas Jovenes han manifestado su tendencia a tener una faml 1 la 

reducida. 

Tomando en cuenta lo anterior esta coblaclOn joven (de 18 a 

29 anos) corresponde al 25'1; del total de Ja poblaclOn 

encuestada99. Por su parte, ros padres de fa.mil la de m4s de JO 

anos son lo Que tienen mayor nOmero de hijos en gran parte debido 

al concepto tradicional de la mujer (c~o reproductora de la 

descendencia} y de los hl Jos (como consol ldaclOn de la faml l la). 

3.4.3.4 Grado de escolarldad 

La mayorla de los Jefes de la unidad doméstica -Que en este caso 

los referimos a los padres de faml 1 la-. encuestados en la colon ta 

poseen un baJo grado de escolaridad; mas .de la mitad ces,.;) nunca 

estudiaron y en porcentaje slml lar se aprecia el grupo de 

primaria sin terminar. 

Escolarldad de los Jefes de la unidad domestica 
Cuadro 10 

! --------------------------------------------------------------! Grupo Hombres ~ Mujeres ~ 

1 
No estud 1 aron 

6
2

0
6 4

4
0
9 Primaria sin terminar 

1 Secundar la 11 6 
f Preparatoria 3 3 

1 ---~==~~=~~---------------------~------------------------~----
Fuente: GrAflcas comparadas de escolarldad de padres de faml 1 la 
en Ramlrez, cnacón, Rodrlguez [et al] Op Clt, P4g ~8. 

99 Recopl !ación de datos en Ramlrez, cnacón,Rodrtguez, [et 
al] Op. cit., anexo. 
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En 10 aue se refiere a los niveles medio y medio superior tos 

porcentajes no son significativos en el sentido de aue no se da 

un elevado grado de escolaridad de los varones respecto a las 

muJereso es decir, la diferencia de preparaclOn entre sexos no 

es mayorltarla en alguno de los generes. Por otra parte, las 

carreras técnicas empiezan a ser tomadas en cuenta por parte de 

ta muJer como una opcton para su lncorporaclOn en el mercado de 

traba Jo. 

3.4.3.S Vivienda 

El materlal mAs utl 1 Izado en las casas de las unidades dom~stlcas 

es et desecho de tablQUC (93~). En el caso de los trabajadores 

tablaueros, algunas veces se les dona por parte del dueno del 

norno el desperdicio de tablaue para aue ~I trabajador construya 

su vlvlenda; pero en otras ocasiones es vendido. El 7~ restante 

de viviendas estAn construidas a base de ladrl 1 lo crudo, a lo QUe 

tos habitantes denominan •adobe pegado con, lodo•. 

Asimismo, las puertas estAn construidas de desecho de madera 

principalmente y sOlo se cuenta con la puerta prlnclpal. 

El piso de la vivienda en la mitad de los casos aprox1madamente 

(5\%) se trata ce tierra suelta. 

Et 90% de tas unidades domésticas encuestadas, poseen de uno 

a tres cuartos. En el caso de aauel las u~ldades Que cuentan con 

un solo cuarto, este cumple las funciones de cocina y dormitorio 

en donde los miembros tnvarlablemente solo duermen en casa, 

pasando 1a mayor parte del tiempo fuera del hogar. SOio et 10% de 

las viviendas de las unidades domésticas cuentan con cuatro. 
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cinco o seis habitaciones. debiéndose a que perciben mayores 

recursos económicos. En t~rmlnos generales puede decirse Que el 

promedio de miembros que habitan viviendas con un solo cuarto es 

de cinco personas. 

J.4.3.6 Condiciones sanitarias 

Una cuestlOn Importante con la que se ha tenido que enfrentar la 

colonla es la lntroducclOn y abastecimiento de Infraestructura, 

ante ello los propios colonos han propuesto (baJo asesorla 

especial Izada) que ra dotación de servicios Incluya acciones de 

ecotecnologla tales como la recolecclOn de agua pluvlal, 

reclclamlento de aguas grises y separación de aguas sanitarias 

entre otras acciones. Este proyecto resulta Interesante concebido 

como una propuesta surgida de los propios habitantes, fruto de la 

neceslCad de plantear soluciones adecuadas a las condiciones Que 

prevalecen en el asentamiento y por la actitud pasiva de las 

autoridades para dar soluclOn a las demandas de los pobladores. 

De Igual manera en 1986 hubo una propuesta por parte de los 

colonos para Instalar 100 metros de red de agua potable en donde 

sOlo pedlan la autorlzaclOn para Introducir este servicio ya aue 

los habitantes aportarlan et materia! y la mano de obra para que 

Jos trabajos se agl rizaran en beneficio de 700 familias. pero 

dicha propuesta no prospero. De esta maner~ resulta Imposible cue 

se cuente con un servicio de sanitario domlclllarlo adecuado, 

Asl. tenemos aue el 84% cuenta con servicio de sanitario. del 

cual el 7~ tiene fosa séptica al Interior de la vivienda: en 

donde debido a la proximidad existente entre la rosa s~ptlca, el 
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dormitorio y la cocina se genera una gran cantidad de microbios e 

Insectos Que proliferan por toda la vivienda. constltuyendo un 

grave foco de contamlnaclOn para sus moradores, con lo Que 

aumenta el riesgo de contraer enfermedades de tipo Infeccioso. 

Existe una mediana proporclOn (34~) de familias con bano 

colectlvo, 10 aue hace aue aumente la prollferaclOn de 

enfermedades entre los habitantes. En el caso de los habitantes 

Que no cuentan con servicio de fosa séptica manifestaron aue 

nacen sus necesidades flslolOglcas al aire libre. 
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IV COLONIA MESA LOS HORICIS, CONDICIONES ACTUALES DE VIDA Y 
TENDENCIA DE LA PROOUCCION LADRILLERA (1990) 

4.1 LA PERldANENCIA DE LA IRREGULARIDAD DE LA TENENCIA DE LA 

T 1 ERRA Efl ºMESA LOS HORr.QS • 

Antes de abordar el estudto de la compos1c1on y dln~~lca de las 

unidades domésticas ae Mesa Los Hornos100, es Importante hacer 

unos breves sena1am1entos acerca de las condiciones geograflcas 

que rodean a la colon la asl como puntual Izar algunos aspectos 

relacionados con la permanencia ae la lrregularldad de la 

tenencia de la tierra. 

A lo largo de este trabajo hemos se~alado la cuestton de la 

ooseslOn de la t lerra como elemento que ayuda a entender la 

dlnamlca existente en la colonla y el Interés de algunos 

raart l_leros por obtener un predio para residir en Ja colonia de 

manera permanente y dejar de ser objeto de los aesaloJos que han 

padecido por décadas. En este sentido cobra especial Importancia 

el crecimiento urbano en la conformación y transformac1on de la 

ladrl llera Mesa Los Hornos. Pero aún cuando los desalojos son un 

Importante Indicador de la tendencia de la actividad ladrl 1 lera, 

también existen otros elementos aue Influyen en el comportamiento 

de la permanencia -Que no precisamente se ref leren al 

decrecimiento- del trabajo ladrl r lero. Conforme esto. es 

100 como sena1amos en nuestro marco teorice, la unidad 
dom~stlca constituye nuestro elemento de anal lsls, la cual esta 
compuesta por Individuos que pueden estar unidos o no por lazos 
de parentesco y Que comparten una vivienda coman. En nuestro 
estudio de caso, encontramos que la mayor parte de las unidades 
domésticas estan formadas por Individuos que si estan unidos por 
lazos de parentesco, que en la mayor la de los casos se 
constituyen como una faml l la (Que cuede variar en su comoos1c1on>. 
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Importante hacer algunas consideraciones acerca de 1 as 

condiciones geogr4flcas y el crecimiento urbano QUe se ha dado en 

las zonas aledanas al asentamiento en el Oltlmo ano. 

Las condiciones geogrdflcas actuales que rodean a Mesa Los 

Hornos Indudablemente na transformado la conformaclOn del 

asentamiento; la creación de Ja unidad habltaclonal ecolOglca 

•Fuentes Brotantes· 10 1 que cuenta con una superficie de 2'150,000 

metros cuadrados y donde se real Izó una construcclOn de 2,500 

departamentos, ha proolclado una mayor demanda del suelo en los 

perlmetros de Mesa Los Hornos. La construcclOn de esta unidad 

habitaclonal tuvo el marco de un convenio con el ISSSTE-DOF en 

el que participaron otras instancias corno la Secretarla de 

Agricultura y Recursos Hldraüllcos (SARH); la Comlslon Federal de 

Electricidad (CFE); el Departamento del Distrito Federal (DOF) y 

ta Secretarla de EducaclOn PObl lea (SEP) a traves del Instituto 

Nacional de Antropologla e Historia ( INAHJ, QUI en tuvo especial 

Importancia ya Que en la zona existen vestiglos prehlsoAnlcos Que 

constituyen un Importante patrimonio cultural. 

Esta Area habla sido una Importante reserva ecolOglca cara 

1a parte sur de la delegación Tlalpan, esoectalmente porque se 

101 Aun cuando ~ste proyecto data oesde mediados de la 
dCcaoa de los ochenta, no es sino hasta finales de la misma 
decada cuando se ha/ la totalmen~e habitada la unidad con la gran 
parte de los servicios en funcionamiento. Para un mayor 
conocimiento acerca en esta unidad habltaclonal denominada 
·eco10glca• v~ase.MlnlclO ambicioso programa de construcciones en 
el Distrito Federal•, en Novedades:lO diciembre de t984:secc.t,t; 
•Ponen en marcha en la celegaclOn Tlalpan, el primer proyecto 
ecotecnlco nao1taclonaJ• en El Naclonaf:9 diciembre t984;3a.secc, 
1: ·construye el FOVISSSTE en Area ecolOglca sensible• en La 
Jornada:10 Junio t986:18. 
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halla en los 1 Imites del Parque Nacional de Fuentes Brotantes en 

donde su zona boscosa constituye un Importante •pulmon• para la 

ciudad. Cabe sena lar aue la Secretarla de Oesarrol lo Urbano y 

Ecologla (SEOUE) no tuvo partlclpaclon alguna en este proyecto de 

ta Unidad Habltaclonal EcolOglca. 

Sin embargo. para Que este proyecto habltaclonal lograra 

llevarse a cabo fue condlclOn necesaria la Introducción de 

tecnlcas y alternativas ecolOglcas para evitar un Impacto 

degradante ~n esta Area boscosa de Tlalpan asl, los ecologlstas 

exigieron la Introducción de ecotécnlcas para el abastecimiento y 

desecho de materia, principalmente agua. Asimismo, se nace uso de 

la captación de energla solar, recolecc1on de agua pluvial y 

reclrculaclOn de aguas grises. 

o·urante la construcclOn de esta zona habltaclonal se dieron 

cotidianas Invasiones a estos predios. en donde 1 legaron a 

Instalarse hasta ~00 personas las cuales fueron desalojadas por 

la Secretarla de ProtecclOn y Vlal ldad.(EI Ola:t3 marzo 1967, 

secc.metropol ltana;3). 

Por otra parte, la construcclon de fraccionamientos de altos 

Ingresos en areas aledanas a la zona ha ocasionado el aumento del 

valor del suelo en la zona, lo que atrae a lnmobl 1 lar las que 

pretenden fraccionar terrenos en esta zona102, 

En lo concernlen:e a la colonia Mesa Los Hornos. para el 

102 Con la construcclon de esta unidad habltaclonal 
surgieron fracciona.dores clandestinos que pretendlan vender 
legalmente lotes en la zona de Fuentes Brotantes y ~reas 

aledanas. vease El Nactonal:13 marzo 1987, 2a.secclOn;3. 
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segundo s~~estre de 1990 se encuentra dentro de un proyecto 

re~rdenador bajo la asesorla de COPEVI {Centro Operativo de 

Poblamiento y Vivienda) con el objetivo de facl 1 ltar la 

exproplaclOn de la colonla. 

Actualmente en la zona coexisten Juicios de prescrlpclOn 

positiva fallados en favor de 57 faml l las, 146 contratos de 

compraventa y la poseslOn de terrenos faml llares. El proyecto 

consiste baslcamente en el al Jneamlento de vivienda con base en 

lotes de 120 metros cuadrados, exceptuando los predios en Que se 

gano 1 a prescr 1pe1 On pos 1t1 va, 1 os Que se a Justaran a 240 metros 

cuadrados, y los de contrato (La Jornada:20 Junio 1990;18). 

En los dos óltlmos casos. se Indemnizara a los propietarios por 

la afectación de sus terrenos. 

Hasta mediados del ano de 1990 no se nabla real Izado la 

exproplaclOn de los terrenos, aun cuando medios de dlfuston 

afirmaban que este proceso ya estaba en marcha (véase capltulo 

11 IJ, ante el to los habitantes de Mesa Los Hornos (1,200 

famlllas aproximadamente) Insisten en la exproplaclOn de los 

terrenos; tal demanda se le ha hecho ! legar por medio de 

desolegados de perlOdlco al regente del Distrito Federal, Manuel 

Camacho Sol 1s103. Asimismo, ante la creciente lnQuletud Que 

lmper.!l en la colonia por 1 a demanda genera 1 1 za da de 1 a 

exoroolaclOn de los terrenos, el Partido Revoruclonarlo 

lnstltuclonal (PRI) responde de la siguiente manera: "con el fin 

103 La Prensa: 16 agosto 1990;33; El Naclonal :22 agosto 
1990;19; La Jornada:30 agosto 1990;19. 
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de allegarse militantes y abrir espacios favorables al organismo 

para las próximas etecclones, esta aplicando una 'polltlca 

guaJolotera' la Que consiste en la repartlclon entre los 

habitantes de animales domésticos para autoconsumo especialmente 

guajolotes• (El Sol de Méxlco:30 agosto 1990;11). 

Entre tanto 60 personas aue presumen ser duenos de terrenos 

en la colonia se oponen a la medida exproplatorla aue se 

pretender llevar a cabo en la zona, callflcAndola de "unllateral, 

Injusta e Innecesaria• ademAs de Que afectarla predios aue -según 

el los- no estan Invadidos, afectando asl, sertamente sus 

Intereses. Por su parte la DlrecclOn General de RegutarlzaclOn 

terrltortal (OGRT) asegura tener Integrado el expediente para 

expropiar e Indica Que este decreto Indemnizara solo a aulenes 

demuestren fehacientemente ser propietarios (La Jornada:26 

agosto 1990: 19). Asl, una década mas se ha pospuesto 1 a 

resoluclOn al confl teto de la colonia Mesa Los Hornos. La medida 

exproplatorla parece tener detras de si var los Intereses 

(prtnctpalmente el acecho de lnmoblltarlas en la bOsaueda de 

terrenos propicios para la construcclOn de casas-habltaclOn de 

altos Ingresos y la relstencla de aulenes se senalan como 

propietarios de predios en la zona) en donde los aue 

mlnorltarlamente son tomados en cuenta son los trabajadores del 

tablaue, aulenes en los últimos anos se han resistido al desalojo 

de estas tierras. 

Una cuestión Importante aue hasta el momento no ha sido 

resuelta en caso de 1 levarse a cabo el Programa Operativo de 
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Poblamiento y Vivienda es la forma de financiamiento de las 

viviendas, a pes~r de el lo los habitantes consideran Que si el 

proyecto (de COPEVI) lograra avanzar favorablemente ello serla un 

adelanto Importante. 

Ahora Interesa conocer oulenes son estas unidades 

domesticas, sus caracterlstlcas, cOmo desarrollan el trabajo 

ladrl 1 tero y la tendencia de esta producción en el asentamiento 

de Mesa los Hornos y para tal conocimiento es necesario 

desarrollar cuestiones especificas Que abordamos a contlnuaclOn. 

4.2 lCOMO ESTAN COMPUESTAS LAS UNIDADES DOMESTICAS DE MESA LOS 

HORNCS? 

A contlnuacton sena1aremos la composlclOn de las unidades 

domesticas en la colonia ·Mesa ~os Hornos· en donde tratamos de 

vincular sus caracterlstlcas con el trabajo de ladrl 1 lero para 

con et lo tener bases y comprender la dlnAmlca Que tienen las 

unidades domesticas en torno a la estrategia de vida del trabajo 

ladrl 1 lero. 

4.2.1 Edad 

El siguiente cuadro nos muestra Que la distribución de edades de 

los Jefes (hombres y mujeres) se acentúan en el grupo de 31 a 50 

anos es decir, se trata de una poblaclon adulta. 



Edades de Tos Jefes hombres y mujeres 
Cuadro 11 

~;~;º-º~-~º~º-----------;;;:;:;~;-----------~~~~;~;- 1 

~: ~ ~ : ;~ :~~: ~~ ~~ 1 
De 50 anos y mas(ll 25 20 1 

1 
1 
1 

TOTAL 100'1; ªº" 
1 ·-------------------------------------------------- 1 

(1) La edad mAxlma registrada en ambos grupos fu~ de 56 anos. 

121 

Fuente: Procesado de datos del ·cuestionarlo para los tablaueros 
en Mesa Los Hornos• apl lcado -cor nosotros- de Marzo a Septiembre 
de 1990 1 0~. 

Es necesario aclarar Que dentro del grupo de varones el 20~ de 

los Jefes de las unidades domésticas son sblteros (de AQUI Que el 

total en el grupo de las mujeres sea del 80%) y sus edades estAn 

comprendidas en el primer grupo o sea, de 15 a 30 anos; asl en 

este grupo los varones tienen un predominio del 40% ( lnfluldo por 

la razon anterior) y para el caso de las mujeres solo hay un 20% 

Que tiene edades comprendidas en dicho grupo. 

A pesar de el lo el promedio de edad para ambos grupos es de 

37 anos; por otra parte, debemos tomar en cueñta aQuel ta 

poblac1on con mAs de 50 anos de edad, especialmente cuando 

observamos Que el trabajo de ladrl 1 lero es una actividad Que 

reQulere bastante desgaste flslco, por esto conforme avanza la 

edad res u 1 ta mAs d 1f1c1 1 rea 1 1 zar cada una de 1 as tareas de 1 a 

labor y la cantidad de producc1on por unidad es menor en 

comparación a aquellas unidades domésticas donde existe mano de 

obra Joven o adulta. 

104 En lo sucesivo los cuadros que aparezcan al transcurso del 
capitulo pertenencen a esta misma fuente de datos. 
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4.2.2 Escolarldad 

Al rescecto tenemos Que et nivel de escolaridad QUe predomina 

entre los Jefes tanto hombres como mujeres es •no estudió• con 

un 39%; en frecuencia le sigue el gruoo aue ttene primaria 

1ncomc1eta con un 31~ det total de la muestra; el gruoo cue 

tlene primar la Incompleta es del 22% y sólo el 9~ restante tiene 

secundarla lncomoleta. Ahora bien, si sumamos el porcentaje del 

grupo "no estudto• con el grupo de •primaria Incompleta•. tenemos 

un porcentaje del i~. con 10 Que observamos un bajo nivel de 

escotarldad de los Jefes de las unidades domésticas. Asimismo 

oerclblmos aue a medida Que avanzan los grados de escolaridad 

decrece la Incidencia de la poblac1ón hacia estos niveles. 

4.2.2.1 RELACION ENTRE ESCOLARIDAD Y LA ELECCION DEL TRABAJO 

LAORILLER0105 

Es importante describir la relaclOn que encontramos entre 

1a escolar tdad y Ja elecclOn del trnbaJo ladr 11 tero~ el to 

originado en gran medida porQue en este empleo no es necesario un 

atto grado de escolaridad. Asl, tenemos aue dentro del gruoo •no 

~stva10- su e1ecc1on a la labor se concibe cccno la ontca 

act tvldad aue sat>e desemoel"iar {62'\ del total del grupo Que no 

l05 Para 1 lustrar esta relaclOn. tomamos aauellos gruoos mas 
significativos en los que se concentraron las respuestas y aue 
oor tanto ayudan a descrlblr esta relaclOn en términos generales. 
Cabe se~alar que las respuestas de !os grupos de escolarldad aue 
no se mencionan encontraron diversas respuestas en donde la 
re1ac1on no se presenta ae manera significativa como en los casos 
aue si describimos. 
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estudio y el 25% del total de la poblaclOn). otro grupo de 

Importancia es el referido a •primaria completa• donde el 43% 

del total de este grupo respondlO Que se dedica a esta actividad 

porQue no est4n supeditados a una f lgura patronal Que les mande 

en su trabajo. ademas en variadas ocasiones los tablQueros 

callflcaron esta actividad como 1 lbre y voluntaria. 

En suma. nuestros datos arrojaron QUe en el grupo de •no 

estudio• no se trata de una etecclOn basada en un abanico de 

poslbl 1 ldades. sino Que la actividad ladrl 1 lera es concebida como 

la onlca opciOn e 10 que estA determinado en gran medida con ta 

reproducclOn de la actividad a traves de las generaciones); 

mientras tanto en el grupo de •primaria completa• la elecclOn 

tuvo cierto margen de comparación con otras actividades en las 

que generalmente existe un patron que rlg~ la Jornada de trabajo 

en tanto que en las ladrl 1 leras no se da un estricto reglmen 

laboral que Imponga tareas y horario. 

4.2.3 Ingreso 

La captura de este dato tuvo cierta dificultad al tratarse de 

trabajadores por cuenta propia que no perciben un Ingreso fijo, 

ya que ~ste varia conforme la producción que real Icen. 

Por otra parte aún cuando se dieron casos de ladrl 1 leros que 

poseen hornos. el los no llevan a cabo ningún tipo de registro de 

Ingresos y egresos por tanto no tienen noción de cuanto ganan al 

mes, a la quincena o a la semana. En estos casos para Indagar la 

percepción del Ingreso por mes tuvimos que obtener el monto de 

la Inversión que hacen los trabajadores para la elaboraclon del 
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ladrll lo y la suma de lo Que venden al mes para asl determinar 

el promedio del Ingresos por unidad doméstica. 

Esta recopl laclon Junto con los datos obtenidos de los 

trabajadores que moldean el tabique (a quienes se les paga por 

cada mi 1 lar que laboren) d 1 O por resultado la siguiente 

agrupación en el nivel de Ingresos de las unidades domésticas 

encuestadas. el Ingreso mas alto que se registro fu6 de 400mi1 

pesos mensuales con un porcentaje del 55%; le sigue el Ingreso 

de 200 mi 1 hasta 280 mi 1 pesos con un porcentaje del 25% y el mAs 

bajo que consta de menos de 200 mil pesos mensuales tuvo un 

porcentaje Igual al anterlor106, 

Es Importante puntual Izar que el promedio de hijos por 

unidad doméstica en ta muestra es de cuatro miembros, a lo QUe 

debemos agregar los dos conyuges, con el lo tenemos Que aún cuando 

tomaramos el Ingreso del primer grupo para la mayor la de los 

casos, nos darla por resultado Que cada miembro contarla con 67 

mi 1 pesos mensua 1 es para cubr 1 r todas sus .neces 1 dades. 

En termines generales podemos decir QUe et 50% de la 

poblaclOn percibe arriba del salarlo mlnlmo (110mi1 pesos m~s) 

y una proporclOn slml lar percibe el salarlo mlnlmo y en ocasiones 

Inferior a este. 

105 Cabe se~alar Que el 20% de las esposas real Iza labores en 
la producción de ladrl 1 lo sin percibir Ingresos y sólo el 15~ de 
las esposas trabajan de domésticas percibiendo un salarlo 
Inferior al mlnlmo oue ayuda complementaf" el Ingreso del 
trabajador del ladrlllo. 
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4.2.4 Tipo de faml 1 la y Estado Clvl 1 

Dentro de las unidades domésticas el tipo de famllla Que 

predomina es el nuclear (75") 107 y existe un 25" de faml l las de 

tipo extenso108. En ambos casos se menciono Que eventualmente 

llegan amigos al hogar sin Que por ello sean miembros permanentes 

de la unidad domésticas. 

Finalmente tenemos Que con respecto del estado civil el 40" 

de la muestra se halla en unión libre; el 30" es soltero y el 25% 

es casado tanto por la ley como por la rellglOn y solo el 5% es 

viudo. 

AOn cuando el promedio de edad de los Jefes de las unidades 

domésticas es de 37 anos, pudimos perc~tarnos de Que existe 

cierta lncl lnaclOn a constituirse faml l las con Jefes de edad 

Joven Que en la mayorfa de los casos vive en unlOn libre. Al 

respecto solo diremos Que la unlOn en pareJa (generalmente ambos 

residentes de •Mesa Los Hornos•) se perciben como una alternativa 

en donde dada la estrechez de la vivienda y ante la Insuficiencia 

del Ingreso que perciben los miembros de la unidad 

-prlnclpalmente los Jefes- se demuestra cierta Incapacidad para 

seg u 1 r manten 1 en do a 1 os h 1 Jos Jovenes, as 1 pau 1at1 namente 1 os 

vastagos abandonan el hogar para unirse en pareja y formar una 

nueva unidad domestica -en este caso Integrada por la fa.mil la- la 

107 Por faml l la nuclear entendemos aquel Ja compuesta oor la 
madre, el padre y los hijos 

108 La familia extensa tiene como base a la famllla nuclear 
pero cuenta adem4s con otros miembros, que no pertenecen a esta, 
pero que est4n unidos por relaclones de parentesco a la faml 1 la 
nuclear y aue conviven en la misma unidad doméstica. 
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cual busca un lugar para vivir en la misma colonia. 

4.2.5.1 Edad y Escolaridad de los hl Jos 

Por 1 o. Que se refiere al nómero de hl Jos y sus 

caracterlstlcas, tenemos Que -como podemos observar en el 

siguiente cuadro-, las edades que predominan entre los hijos de 

los Jefes las unidades dom~stlcas se concentran en el primer 

grupo y en el segundo. Asl, la edad que predomina es de cero a 

quince anos por lo cue se trata de una poblacton muy Joven cue 

varia entre nlnos y adolescentes. 

Escolarlaad de los hijos 
(porcentajes) 

cuadro 12 
1 ·------------------------------- 1 --------------------------- 1 
: Grupo de edad Abs Relat 1 Escolaridad ! 
: " 1 1 11 111 IV V i ·------------------------------- 1 --------------------------- f 

! :: :6AA

1

:5 :: :: ¡ ::• :: ~ 1: 12 1 
l J 14 12 7 5 1 
!, DE 26 A 35 9 '1 62 36 1 

1 1 6 3 ' i ~EM¡: AÑOS ,1 1 O~ 1 
1 ·------------------------------- 1 --------------------------- l 
•Estos porcentajes se refieren al total de cada grupo de edad y 
el Inmediato Inferior corresponde al total de ra muestra. 
1 Primaria Incompleta, al respecto tenemos QUe en este gruoo 
existe un 17% Que son menores de seis anos y por tanto no se 
Incluyen en ninguno de los rubros de escolarldad. 
11 Primaria Completa. 
111 Secundarla Completa 
IV Secundarla Incompleta 
V Estudios Medio Superiores y t~cnlcos. 

Respecto a la escolaridad tenemos Que por tratarse de una 

poblaclon predominantemente de nlnos y adolescentes, la mayorla 
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se les puede ubicar en el primer grupo de escolaridad es decir, 

Primaria Incompleta. Sin embargo se perciben Indicios de Jovenes 

que empiezan a rezagarse en los estudios elementales. 

En los siguientes grupos, se observa, QUe a medida Que 

avanza la edad de Jos hijos, éstos se alejan de los grados de 

escolaridad avanzados, asl tenemos que un 26% de la poblaclOn de 

ts a 25 anos se ubica entre primaria Incompleta y educación 

elemental completa. El lo tiene que ver en gran medida por la 

necesidad que tienen los hlJos de trabajar a temprana edad con 

el consecuente abandono de Jos estudios. 

4.2.5.2 Tipo de trabaJo segün grupos de edad 

Como ya senalamos en el apartado correspondiente a la división 

del trabajo, la mano de obra familia~ dentro de la empresa 

ladrl 1 lera manual constituye un elemento s~ suma Importancia para 

la reproducción de la unidad doméstica. Sin embargo, aon cuando 

la estrategia de vida puede proveer de trabajo a varias unidades 

domésticas en el asentamiento, no todos los hijos se dedican a 

esta actividad present4ndose asl una contradlclon (la oue 

abordaremos m4s adelante) Interesante entre el deseo de encontrar 

un mejor trabajo y la necesidad Imperante de trabajar en las 

ladrl 1 leras. 



Grupo de edad y tfpo de trabaJo 
Cuadro 13 -- ·------------------- ______________________________ , 

Grupo de edad T 1 po de traba Jo 1 
1 11 111 IV V 1 

--oÉ_o_;-~;----------- ------~;:--;---;-----;---~;---! 
9 2 1 2 34 i 

CE 16 A 25 j 35 12 9 33 9 j 
14 5 3 13 3 1 

CE 26 A 35 1 1~ 2~ 5~ 12 1 

CE 36 Al<OS 1 ICO ¡ 
--~-~~: _______________ ¡ -------=---=---=-----=----=---! 
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Estos porcentajes se refieren al total de cada grupo de edad y 
el Inmediato Inferior corresponde al total de la muestra. 
1 Tabiquero 
11 Industria de la construcclon (peon. albant 1 a machetero). 
l 11 Obrero de fabrica 
IV Empleos domestleos {chafer,doméstlca,mozo,etc) 
V No trabaja 

Este cuadro nos muestra los diferentes clases de empleo oue 

real Izan tas hijos de los trabajadores del ladrillo conforme cada 

uno de los grupos de edad. SI bien en et primer grupo predomina 

(69%) la poblaclOn Que no trabaja. también ex•ste un porcentaje 

significativo (19") de miembros que laboran en el trabajo 

ladrl Itero sin Que por el lo perclben un Ingreso. En et segundo 

grupo de edad existe un credomlnlo (36% respecto al total del 

gruoo) del trabaJo de ladrll lera. En este ~lsmo grupo los empleos 

domésticos (33% respecto al total del grupo) constituye una 

atternatlva de empleo para los hijos de los Jefes de tas unidades 

danést leas. 

Esta aportac1on de la mano de obra Joven Integrada por Jos 

hl Jos resulta Importante como fuerza de trabajo que complementa 
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la labor real Izada por el Jefe de la unidad domestica, ello no 

necesariamente significa Que esta población Joven en su total ldad 

se dedicara a la labor ladrl 1 lera. 

4.3 EL TRABAJO DE LADRILLERO COMO ESTRATEGIA DE VIDA 

La mayorla de las unidades domesticas estudiadas (70%)109 

llegaron a la colonla en el periodo de 1966 a 1975 lo que 

consideramos como el lapso de formac!On de la colonia ladrl 1 lera 

•Mesa Los Hornos•; le sigue en frecuencia el grupo Que naclO en 

esta misma colonia (15%). A la colonla arribaron en el periodo de 

1976-1980 el 10% y sólo et 5% llego en el periodo de 1960 a 1965. 

Estos datos comprueban 10 aue de alguna manera se habla senalado 

anteriormente; es decir, que las Invasiones de colonos dadas en 

la Oltlma dCcada corresponde a personas que no tienen relac1on 

alguna con el trabajo de ladrl 1 lero. y que las unidades 

dom~stlcas restantes son fundadoras del asentamiento y desde 

entonces se han reproducido en el marco del trabajo de ladrl llera 

como estrategia de vida. 

Ahora bien, el 40% de la poblaclOn es originarla de zona 

tablquera de la Ciudad de México como San Francisco Culhuacan. la 

colonia Narvarte, en Xoteplngo y la colonta Carmen Serddn; le 

sigue en frecuencia las colonias tablqueras del Estado de M6xlco 

(2°") donde encontramos zonas como lxtapaluca. Naucalpan (Presa 

de los Remedios) y San Bartola; solo el 1~ es originarla de la 

109 En números absolutos este porcentaje representa catorce 
unidades dom~stlcas respecto al total encuestada que fueron 
veinte unidades de producclon. 



130 

misma colonia y otro porcentaje Igual a este Ultimo corresponde a 

la Poblaclon que viene de provincia sin Que al IA practicara la 

labor ladrl llera. Los oorcentaJes acumulados de los dos primeros 

grupos corresponde al 60% del total es decir, mAs de la mitad de 

la coblactOn tuvo un antecedente de haber vivido en una zona de 

croducclOn ladr 11 lera antes de 1 legar a Hornos. 

La siguiente historia ful!! narrada cor uno de 1 os 

trabajadores del ladr 11 lo y esta nos da un panorama acerca de la 

cuestlOn de las diversas co1on1as ladrl 1 leras en algunos lugares 

del Distrito Federal y el Estado de México. 

Cuenta don Faustlno aue desde Que él era nlno recuerda 
varias colcnlas dedicadas a la elaboracJOn del tablQue, 
su padre era ladrillero. En varias partes de la Ciudad 
de México habla colonias horneras como en la NApoles, 
la Narvarte y en lo que actualmente conocemos como el 
Parque Hundido. Asimismo, se daban asentamientos 
dedicados a esta producción a lo largo de 10 que hoy 
se conoce como la avenida Insurgentes. Y cuando se 
construye esta avenida se tienen Que rellenar grandes 
extensiones de terreno ya que al descender el nlvel de 
la t lerra por la extracclOn de la arel 1 la, el terreno 
habla adquirido niveles Irregulares. TamblCn recuerda 
la coionla ~Graflrett• como uno de los asentamientos 
mas grandes dedicados a la producclon de ladrillo roJo 
que él recuerda. 
Hasta 1937 hubo hornos en la colonia Narvarte, sin 
embargo a medida Que avanzaba la urbanlzaclOn la 
poslclon de estas unidades de producción cambiaba. Don 
Faustlno recuerda Que después de haber vivido en la 
Narvarte, emigra a San Bartola, Estado de Mextco para 
explotar la tierra (paralelamente a ello don Faustlno 
recuerda la existencia de hornos en •Minas de Cristo• 
Ecnegaray). 

Cuenta Que su estancia en San Bartola fue grata: la 
tierra era de cal ldad, ademas tenlan. un pozo de donde 
obtenlan agua; y para aQuel los Que no pose Jan hornos 
siempre habla traba Jo, se calcula que 1 legaron haber 
hasta 900 hornos. Ademas producir ladr 1110 era mas 
barato y por lo tanto su precio era menor, costaba 17 
pesos el mi 1 lar de tablQue. 



En 1953 son desalojadas las faml 1 tas que se dedicaban a 
la producción ladrillera en esos predios bajo la razon 
de Que estos terrenos se destlnarlan para la 
Instalación de f4brlcas de productos Qulmlcos y de 
maquinaria. Asl fué como pararon los hornos. 

De 1953 a 1954 la faml 1 la de Con Faustlno l legO a •Las 
Bombas• en Xoteplngo donde hablan plantlos de alfalfa y 
cuando esta producclOn ceso, la tierra aún era buena 
materia prima para la producción de ladrlllo; el 
terreno era apto para Instalar hornos: nabla suficiente 
agua proveniente de manatlales y la tierra utl 1 Izada 
anteriormente como alfalfares habla absorbido 
suficiente agua lo que hacia un terreno ft!rtll. Cuenta 
don Faustlno que en esta mlgraclon de San Bartolo a 
"Las Bombas• varias faml l las se dispersaron y 
acroxlmadamente doscientas se Instalaron en este 
Oltlmo lugar mencionado, Otras faml 1 las se fueron a 
Santa Ursu 1 a X 1t1 a. La 1adr1 1 1 era en xotep 1 ngo duro 
ocho anos. 

Oon Faustlno recuerda oue cuando Luis Echeverrla sube 
a la presidencia (1970), ellos son desalojados 
nuevamente de los terrenos para dar paso a la 
construcclOn de lo oue actualmente se conoce como 
•Paseos de TaxQuena•. A los duenos de los hornos les 
dieron una Indemnización pero a los trabajadores no. 

En 1971 por medio de comoaneros y amigos trabajadores 
del ladrillo, varias famlllas se enteran de la 
existencia de hornos en terrenos aleda.nos a santa 
Ursula XI tia donde se puede seguir desempenando la 
labor ladrl l Jera Junto con la lnstalaclOn de los 
hogares. 

En los Inicios de Ja colonia a Mesa Los Hornos todo 10 
Que la rodeaba era Pedregal (producto de la erupción 
del Xltle), no habla ningún tipo de caminos ni veredas. 
Lo oue actualmente se conoce como Santa Ursula Xltta no 
tenla tampoco cal les ni avenida prlncJpal oavlmentada. 
Sino es hasta la creaclon del conjunto habltaclonal 
Af Jlbe cuando se empiezan a pavimentar algunas cal les 
Que conectan a Hornos con el resto de las colonlas en 
proceso de urbanlzaclon110. 
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La razon prlnclpal por la QUe las unidades productoras 

110 Entrevista real Izada por nosostros al senor Faust1no 
Alba Garcla (trabajador ladrl l lero desde hace 58 anos) el 18 de 
mayo de 1990 en la colonia •Mesa Los HornosR. 
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llegaron a Hornos es el desalojado de los terrenos (35%) que 

explotaban para la producclOn ladrll lera al mismo tiempo Que 

tenlan su vivienda. El 30% corresponde al grupo de •otro•, donde 

el origen campesino es un Indicador Importante en tanto que 

! legaron durante la formaclon de la colonia y adoptaron el 

trabajo de ladrl l lero como una estrategia de vida para el 

aseguramiento de un Ingreso. Dentro del primer grupo encontramos 

oue la rela.clOn entre el lugar de origen y ta razon del traslado 

a Hornos es la siguiente: del 40% de unidades que provienen de 

zonas ladrl 1 leras del Distrito Federal el 62.5" tuvo como razón 

de traslado el desalojo, mientras que los tabiqueros provenientes 

del Estado de Mex1co (20") observaron como principal razon la 

bOsQueda de un terreno para asentarse dada la termlnaclOn de la 

tierra en el &rea de extracclOn (50% respecto el total de este 

grupo). Sin embargo, este agotamiento de la tierra tiene que ~er 

con la ocupaclOn de la fuente de materia prima para fines 

habltaclonales lo Que conlleva a Que las unidades ladrt Iteras se 

vean obl lgadas a buscar una nueva fuente de explotaclOn. 

4.3.1 La transmlslOn generacional de la actividad ladrl 1 lera como 

estrategia de vida 

En cuanto la persona •Que enseno la actividad• al 

~ablQuero, el grupo mas denso (65%) esta referido al rubro de los 

parientes (predominando padre, madre, hermanos y/o tics). El 

grupo que le sigue en Importancia (20%} es el aprendizaje por 

cuenta propia ya fuera a traves de la observaclOn o bien por la 

conv 1venc1 a con f am 1 1 1 ar es y amigos vtnculados con las 
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ladrlfleras, sin Que oor ello extstlera una ensenanza expllclta; 

sino mas bien se trata de tnlclatlva del lndlvlduo. Flnalmente et 

gruoo en donde ta actividad fue aprendida a traves de amfoos 

corresponde a un 15% en donde parece ser Que se ve en esta 

actividad una opción de empleo aue no reau1ere mucha precaracion 

y puede ser aprendida con relativa facftldad. es decir hubo una 

decisión personal condicionada cor et medio socia! en el que se 

desenvolvla et Individuo# 

El siguiente cuadro nos muestra la refacton entre ta 

persona •aue ensenó la actividad• y ta razon por la que se 

adopto esta estrategia de vida. 

CorrelaclOn entre la persona aue •enseno la actividad• 
y •por qu~ es tabiquero• 

Cuadro 1~ 

1 --------· i .----------- 1------- 1 ~;;;-;-~~; ! ~;-~~;~; ! ~~~;7--- ! 
! ~~~~~~!~- l ~~~:~~;~::_ ¡ ~~:~~~-! ~~:~-==~=~ ! -------- 1 ~=~~~~~- ¡ 
J padres/ 1 46.2 1 15.4 1 23.1 i 15.41

1 

65.0 ! 
1 

partente• ¡ 66.7 1 40.0 l 75.0 i 100.0 f 
1 JO.O 1 10.0 j 15.1 j 10.0 f l ;;7;~;--- i ----------- l ~-~;~;- 1¡ -----;;~;- j -------- i ·-~~~~-- i 

1 

' J 40. o 25. o : : J 

--------- i ----------- l --~~:~-1 ------~:~- 111 -------- I!,' 20. o :¡:' 

aprendl 1 75.0 ! 25.0 ¡ 

l 
solo l 33.3 1 20.0 1 

1 15.0 1 5.0 t l ! i f 

--------- 1 ----------- 1 ------- 1 ---------- 1 -------- 1 f 
Total por¡ 45.0 : 25.0 I 20.0 ¡ 10.0

1

1 100.0 J 

1 =~~~~~~-- ¡ ----------- : 1 ---------- l ------- -------- ¡ 
Fuente: Procesado de datos del •cuestionarlo 
de Mesa Los Hornos• Marzo-Septlem~re de 1990. 

cara los tabtqeros 

Oe ello resulta que dentro del grupo de •Quien enseno la 

actividad• en opclon de •padres y parientes• (65%). el 46~ 
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respecto al grupo anterior, tuvo una respuesta de QUe es 

tabtQuero porque es la antca actividad Que sabe desempenar: 

asimismo. dentro del grupo aue aprendlO por cuenta propia (20~). 

el 75~ tambi~n es tablouero por esta óltlma ra:Qn. 

El medio por el que se enteraron las unidades domésticas de 

la existencia de un terreno oroptclo para su lnstalaclon 

corresponde en un 70~ a los amigos y en un 30~ acumulado 

corresponde a los famll lares (15%) y el patron (15%) Quien 

tamblCn busca un 1ugar proolclo para la l~stalaclOn de nuevos 

hornos Jlev4ndose en algunos casos aQuetlos trabajadores Que 

laboran con CI. 

Respecto al nOmero de unidades domesticas Que habla cuando 

el auge de la produccton ladrl 1 lera en la colonla. no existe un 

dato proctso. ya que entre los encuestados existe una gran 

disparidad en los datos proporcionados: se llegb hablar desde mAs 

de cien unidades hasta unas cuantas decenas. Sin embargo, la 

mitad de la poblaclOn respondió Que durante el predominio en la 

colonta de las ladrllleras llegaron a existir de 70 a 100 

unidades. Un 15S de la poblacl6n estimó la existencia entre 60 y 

50 hornos Que acumula~o al porcentaje anterior nos da un 65• Que 

respondió al número de 50 hasta 100 hornos. Los demAs casos de 

menos de 50 hornos se hatfan dispersos. 

Otro elemento gue muestra ta ausencia de eomunlcact6n entre 

tas unidades domesticas y que también da cuenta del grado áe 

dlsperslOn Que existe entre el los es ta noc1on de cuAntas 

unidades restan actualmente, en donde el dato mAs bajo registrado 
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fué 10 y el mas alto de 90. lo Que arroja un promedio de 21 

hornos. Sin embargo conforme datos del senor Hiiario eernal suman 

has·ta el 25 de mayo de 1990, 30 hornos y para la última visita 

real Izada en la colonla (15 de sectlembre de 1990) tres unidades 

ya no fueron localizadas. 

Existe asl, toda una historia generacional de las unidades 

domésticas ladrl 1 leras. Que -como velamos en el marco conceptual, 

la elecclOn de las estrategias de vida- no se da por una elecclOn 

meramente racional y consciente (aunque pueden darse casos}, sino 

que esta se halla determinada por las condiciones socloeconOmlcas 

esceclf lcas donde se desenvuelve el Individuo. 

En lo concerniente a la permanencia de la actividad 

ladrl ! lera, tenemos que el promedio de anos de los Jefes de las 

unidades dedicados a esta producclOn es de 23 anos que si lo 

comparamos con el promedio de edades de los Jefes de la unidades 

domestlcas111 (35 anos) nos da la rclaclOn de que m6s de la mlt~d 

de su Vida han desarrollado esta ocupaclOn como estrategia de 

vida. 

Existe una poblaclOn del 70% en la que los padres de los 

tabiqueros trabajaron en zonas ladrl 1 leras tanto del Distrito 

Federal como del Estado de Mexlco, los lugares que predominan al 

respecto son Mesa Los Hornos ( 15%). la zona de Xotep lngo e 10"), 

111 Para fines de este trabajo tomamos como Jefe de la unidad 
dom6stlca aquella persona principal encargada de laborar en el 
horno. En el 90~ de los casos el Jefe de la unidad responde al 
conyuge varon de la unidad; hubo un caso (5%} en el que se 
presento como Jefe de la unidad un Joven soltero quien estaba a 
cargo de sus hermanos; asimismo existió otra unidad (5%) la cual 
estaba a cargo de una mujer viuda. 
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y Ja colonia Migue! Htdalgo ( 10~); el resto de la poblaclOn (30%) 

contesto aue sus padres no hablan tenido relaclOn alguna con el 

trabajo del ladrl 1 lo. 

4.3.2 La obtenclOn del horno de producclon112 

Oe las unidades dom~sttcas encuestadas tenemos aue el 50% de 

los Jefes es trabajador, es decir. no son duenas del horno y el 

otro porcentaje de la misma proporclOn si son duenas. De los aue 

si poseen horno, un 35~ tiene sólo un Quemador: el 10~ posee dos 

y et 5% tiene tres. Durante el periodo de auge de la ladrl 1 lera 

(década de los setenta), los duenos poselan varios Quemadores y 

generalmente rentaban cierto nómero de éstos. Sin embargo, 

actualmente solo se presentaron dos casos en los aue el dueno 

pose la mAs de un horno rentando alguno de el los. 

Asimismo. debemos senatar que dentro del grupo que no poseen 

horno. un 15% (respecto de este grupo) trabaja directamente en el 

quemador que es prestado por algón fa.mi 1 lar. sin que por el lo 

tenga que pagar una renta al dueno del horno. Asl, nuestro 

porcentaje lntclal (50%) pasa a ser del 65% de la muestra, que 

poseen por lo menos una unidad de produccton o que comparten la 

unidad con otra persona sin que por el 10 sean trabajadores a 

sueldo. Este pr~stamo cor parte de los duenos del horno se da 

especialmente por lazos de amistad o parentesco (es comán que 

112 Incluimos en este apartado estas dos cuestiones dado que, 
tanto la ootenclOn del ~orno como la pertenencia de otros 
faml 1 lares a ra tabor (Que pueden ser de Mesa Los Hornos o de 
otra zona ladrl 1 lera) comprende la existencia de cierto tipo de 
redes sociales. 
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los padres se lo presten a tos hijos cuando éstos ya constituyen 

una unidad doméstica Independiente en este caso formada por su 

pareja e hijos} Que existen en algunos hogares concedtendo ast, 

el permiso para trabajar en él. 

En este mismo sentido tenemos QUe exlste un numero 

Importante de miembros de las unidades domésticas en la zona 

(75%) Que tienen famlllares QUe también se dedican a la labor 

ladrlllera113. el tipo de parentesco aue encontramos en estos 

grupos de poblaclOn son: hermanos 30%; padres 15%; hijos 20% y 

tos parientes polltlcos 10%. Asl. el tipo de relaclOn aue 

predomina es la de hermanos y la de padre~-hlJos. Stn embargo a 

pesar de la existencia de faml llares aue se dedican a la misma 

labor, no podemos af lrmar Que el tipo de redes soclales Que se 

establécen entre las unidades domésticas son en todos los casos 

necesariamente solidarlas. 

Al respecto tenemos que un 35% se presta ayuda mutua, 

prlnctpalmente de tipo econOmlco. enfatizando aue soto se da en 

casos de extrema necesidad; un 20% declaro que se encuentra 

distanciado de sus familiares. es decir no mantiene ningún tlPO 

de relaclOn con ellos. Esto es frecuente en los casos en aue las 

unidades se encuentran en zonas geogrAftcas distantes una de ta 

otrao y otro 20% soto tiene cornunlcac\On con sus parientes, sin 

Que por ello exista ayuda mutua, generalmente solo se trata de un 

113 Los lugares en los que se encuentran estos parientes son 
Mesa Los Hornos (45%); le sigue el Estado de México (25%); un 5% 
tiene parientes en ambos lugares y la poblaclon restante (25%) no 
tiene parientes ladrll leras. 
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intercambio de lnformaclOn acerca del precio del tabique. 

Conforme to senalado en nuestro marco teórico. las redes 

soclales Que se establecen al Interior de este tipo de unidades 

dom~stlcas no son necesariamente sol !darlas sino que -en este 

caso- responden mas bien a cierto grado de Independencia entre 

el las mismas. tratando de mantenerse al margen de lo que acontece 

con sus faml 1 lares aún cuando comparten el mismo horno. 

Nos percatamos Que el lo se debe en gran medida por cierto 

grado de competencia existente al Interior de la producclOn 

ladrl 1 lera, as T. los trabajadores buscan darle un acabado de 

calidad al Jadrlllo para venderlo a un mejor precio y ganar 

el lentes, Quienes a su vez tambl~n buscan estas dos condiciones. 

Esta varlablldad en cuanto a cal ldad y precios hace Que exista 

cierta competencia entre los trabajadores, -Que a menudo mantiene 

relaciones de parentesco- QUI enes para evitar confl lctoa 

consideran mejor mantenerse Independiente. 

El siguiente cuadro nos muestra la forma en Que las unidades 

domesticas obtuvieron la unidad de producción. 
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•cómo conslgulO el horno• 
cuadro 15 i -------------------------- -, ---;~;~;~;;;;--- ·¡ --;~;~;~~;j;---- f 

l 1 " \ acumu 1 ado l 
1 1 1 " 1 

1 
1 1 

~~ ~~~~=~uyO e 1 Jefe de 1 35 1 35 ! 
¡ -------------------------- ¡ ---------------- 1 ---------------- 1 
I Ya estaba construido 1 10 1 45 1 
1 al arribo en la colonia 1 1 : i ·~~-~~~;~-;~-;~;;;~~;----- ¡ ·--------~------- ! -----~~---------1 
1 dueno 1 1 1 
1 -------------------------- l ·---------------- 1 ---------------- 1 
f ;~0 1~m~~~s~: 1 ~nq~:m!!!ªr f 15 ! 65 f 
1 su trabajador) ¡ l 1 

f ·~~-;~;;;-~~~~;~-~;-~;~:--- : -------;;------- 1 ~---~~~--------- i 
¡ ducclOn Ces trabajador ¡' 1 : 
l asalariado) l 1 

¡ :~~~~~::::::::::::::::::::: 1 ::::::~~~~:::::: 1 :::::::::~~::::: ¡ 
Fuente: Procesado de datos del •cuestionarlo para los tablQeros 
de Mesa Los Hornos• Marzo-Septiembre de 1990. 

Como podemos apreciar en et cuadro. el 65% (acumulado) de ta 

muestra adQulrlO el quemador vta construcclOn personal. venta11~. 

o traspaso, en donde la construcción de la unidad por parte del 

propio Jefe es el caso mas frecuente (35~). Ello se percibe como 

una lnverslOn que otorgara a los miembros de la unidad la 

percepción de un Ingreso. La creación del horno requiere que se 

destine una o mAs hornadas115, ademas una vez construido el horno 

114 Cabe senalar que en el caso de In adquisición del horno 
por vla compra, solo se adquiere unlcamente éste y no el terreno 
aledano a ~t o el predio donde se encuentra asentado. 

115 Hornada la definimos como el conjunto de ladrl llos que 
tienen un periodo de cocclon en un mismo tiempo, este conjunto 
puede variar de cinco hasta diez mi 1 lares segOn sea la capacidad 
del horno. 
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es necesario cuidar aue el tablQue se halle en buenas condiciones 

para obtener una mejor cocclOn del materia!. 

El tipo de lnverslOn entonces. podemos referirla mas QUe a 

una lnverslOn monetaria. a una mayor 1ntroduccl6n de mano de obra 

y materia prima con el fin de lograr una producclOn extra aue no 

sera destinada al mercado de los materiales de construcctOn. Por 

otro lado, al ser el horno una unidad no movible (a diferencia de 

la maaulnarla oue si se puede trasladar), al sufrir la unldad 

doméstica algún cambio geogrAflco de residencia, Invariablemente 

el horno se vende, se traspasa a su sucesor pero no se destruye 

por considerarla un bien transferible, a 10 sumo se abandona y en 

caso de no haber personas aue lo empl.earan. el Quemador se 

deteriora quedando 1nservlble para su ut111zacl6n. 

4.3.3 La división del trabajo ladrll lero al lnterlor de la unidad 

doméstica 

Hlstorlcamente el trabajo ladrl llera se ha caracterizado por 

la Ut• 112ac1on de una gran cantidad de fuerza de trabajo (donde 

es Importante la partlclpaclOn de la mano de obra famlltar) y por 

una forma bastante rudimentaria de llevarse a cabo esta 

producclOn. La Inexistencia de una tecnologla acorde con este 

tipo de producclOn no ha permitido QUe este trabajo pase de ser 

una mera estrategia de vida a un empleo estable con mejores 

condiciones de trabajo y conservación de algunas de sus 

caracterlsttcas (Independencia de las unidades productoras 

respecto a una autoridad, Jornada de trabajo autolmpuesta, etc), 

tratando se elevar al mismo tiempo la cal ldad de Vida de los 
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miembros de las unidades dom6stlcas dedicadas a esta producc1on. 

Por ello es Importante abordar las condiciones en las Que 

se lleva a cabo la produccton ladrillera y ver como afecta ras 

condiciones de vida y en t~rmlnos generales la reproducción. Para 

ahondar en este punto, es necesario describir los elementos oue 

son necesarios al trabajo ladrl 1 lero. 

Dos elementos son Importantes para llevar a cabo la 

producclOn de ladrillo roJo: una fuente de materia prima con 

proporciones conslderables para la explotaclon de arcllla y la 

construcción de un horno (hecho de ladrillo rojo). Con respecto a 

aquellos miembros de las unidades dom6stlcas que carecen de 

horno, ~stos tienen que emplearse como trabajadores asalarlados 

con un pago conforme Ja cantidad de ladrl 1 lo que labore es decir, 

a destajo. soro a un 15X le prestan el horno para que pueda 

QUemar118 el tabique. 

Por su parte la construcción del horno como ya apuntamos 

anteriormente representa una Inversión Importante cara Ja unidad. 

Esta construcción del Quemador (con ladrlllo roJo en buen estado, 

no pedacerla) lmpllca real Izar hornadas QUe no ser4n destinadas 

al mercado y que son consideradas como trabajo extra lo que 

genera una Intensificación de la Jornada de trabajo. 

4.3.3.1 La utl r lzaclón de Ja mano de obra faml llar 

La fuerza de trabajo faml 1 lar constituye un elemento de sumA 

Importancia para la reproducción de la fuerza de trabajo al 

116 Con este término nos referiremos a la actividad dirigida a 
la cocción del ladrl 1 ro para que adquiera la firmeza y el color 
anaranjado que caracterizan al ladrillo rojo. 
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1nter1 or de 1 a un 1 dad domést 1 ca. comportandose en nuestro 

estudio de caso como sigue: 

•utl l lzaclOn de la mano de obra raml llar• 
cuadro 16 

1 ' • ¡ ~~~=;~~:~~~:!~~~;;~------- j --;~;~:~~;i;--· ¡ ·-;~~~:~~=~~-- ¡!' 

1 ladrillera : 1 " 
: ~~;~-;7-;;;;-~~-7;-~~7~;~-- 1 ------;~------- i ·----;o------- f 
J domést lea i ! 1 
1 --------------------------- 1 --------------- 1 ------------- 1 

l ~~~~~~~~-~~~~-~~-~~~:~~~--- : ------==-------1 ----~=------- l 
1 Laboran los hl Jos varones ! 20 1 85 1 

l ~;~7;;~~~~~;~~);~~;;;------1 ------~;-------1----;5------- I 
¡ --------------------------- : --------------- 1 ------------- 1 \ ~~fü~~~:~~~~~~:~~~~~~:~~~~ 1 ~::~:~~k:~:~~ l :::i~~:::~j 
Fuente: Procesado de datos del •cuestionarlo para los tablQueros 
de Mesa Los Hornos• Marzo-Septiembre de 1990. 

Como podemos observar. el porcentaje mAs alto corresponde al 

trabajo que aportan los miembros de la unidad dom6stlca. en este 

caso referido a los componentes de la faml 1 la; le sigue el caso 

en donde el jefe de la unidad doméstica aporta la total ldad de ta 

fuerza de trabajo. dentro de este rubro es necesario poner de 

manifiesto que algunas de las unidades que afirmaron que la 

famllla no colabora en la producción de ladrl llo. se contrapone 

a las observaciones real Izadas en la zona117 es decir. se logro 

constatar que si bien ta colaboraclón de manera cotidiana por 

, 17 Estas observaciones se real Izaron en momentos diferentes 
al del levantamiento de las encuestas con el f tn de corroborar 
algunos de los datos principalmente en lo que se refiere b la 
colaboraclón de la faml 1 1a en la producclOn de tabique. 



parte de la faml 1 la puede no darse totalmente en este gruoo. 

tambl~n es cierto Que en la general ldad de los casos se recurre a 

la fuerza de trabajo lnfantl 1 y fetnenl 1 aOn cuando los Jefes no 

lo manifestaran. 

Existe un tercer grupo que afirma Que sOlo acude a la mano 

de obra de Tos hijos varones, asl tenemos Que sumando el 

porcentaje del segundo grupo con este Oltlmo. nos dar4 un total 

de 55% en donde existe la partlclpaclon del total de la faml 1 la o 

de los hijos varones. Finalmente el grupo oue contrata mano de 

obra para el trabajo ladr 11 lero, Junto con aquel los que laboran 

en la unidad de producción con algOn amigo o vecino son los oue 

menos frecuencia tienen. 

Para el caso donde los miembros de la unidad doméstica -la 

famll lá en este caso- labora en la producclOn de ladrl 1 to, 

tenemos que el 30% (respecto al to ta 1 ) t 1 ene ac t 1v1 dad es 

especificas; y para darnos una Idea mas pr~clsa de cómo se llegan 

a dividir las tareas al Interior de la unidad describiremos las 

etapas de producción del ladr 1110118: 

a) Dentro de la producc!On de ta
1
blQue una actividad Que 

tiene especia! Importancia es la extracclOn de la tierra, la cual 

118 A 1 respecto de 1 as etapas de 1 a produce 1 on de 1 1 adr t 1 1 o, 
diremos Que el 70" del total de los Jefes de 1as unidades 
domesticas productoras saben hacer todas las labores de la 
producclOn y el resto (30") sOlo sabe hacer algunas. Sin embargo 
el hecho de Que sepan hacer todas las labores no necesariamente 
Implica que en la practica las real Ice en su total ldad. al 
respecto tenemos Que un 55" de los Jefes hacen todo el proceso; 
el 35S hace los tablQues (labrador) y solo el 'º"lleva a cabo el 
proceso a través de trabajadores asalariados Quienes obtienen su 
Ingreso a destajo. 
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consiste en obtenerla de los bancos de tierra existentes en la 

zona, por lo regular el Jefe de la unidad domestica es Quien se 

dedica a esta labor ya aue es un trabajo cansado y reaulere de un 

mayor rendimiento ftsJco. A pesar de el lo tenemos aue del 30~ de 

la muestra aue tiene actividades esceclflcas en la elaboración 

ladrlllera, et 25' compuesto por los hijos varones menores 

(nl"os> se dedican a esta actividad. Esta tarea necesita 

aproximadamente un dla. 

b) Oespues de la extracción de la arcilla se procede al 

aflojamiento de esta donde el objetivo es depurarla aún mas de 

tal manera aue esta quede lo mas fina posible para su manejo: 

enseguida se procede a hacer una mezcla con ta tierra y agua para 

hacer el barro. cara tal actividad tambl~n se reQulere de la 

partlclpaclOn de los nlnos119. Quienes descalzos amasan la 

arel 11a hasta QUe la mezcla obtenga una consistencia maleable. 

e) En una superficie plana y por medio de una reJI 1 la, se 

procede al vaciamiento de la mezcla en moldes. Esta tarea 

requiere bastante fuerza flslca. ya QUe es necesario transportar 

el barro de donde se real IZO la fuente nacla el lugar destinado 

para el moldeo de los ladrl 1 los, esto Oltlmo tiene que real Izarse 

en una superf lcle plana donde el vaciado de barro se hace en ocho 

motdes de madera de Ta misma medida. donde desou~s de haberlos 

1 lenado. se retira el ~olde de madera y asl quedan los ladrl 1 los 

formados con una separaclon aproximada de dos centlmetros. Cabe 

l19 Para una vlslOn mas especifica acerca del trabajo de los 
ni nos en tas ladrll leras, vease LOpez de la Cerda y Worbls, oo. 
cit .• pags. 77-90. 
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senalar que otro subgrupo conformado por un 20%·respecto al grupo 

que si se dedica a la labor ladrl llera tiene diversas actividades 

Que son producto de las necesidades de cada unidad doméstica es 

decir, los miembros no tienen actividades fijas. As!, un dla la 

mujer .puede labrar tierra (en caso de aue los ni nos no se 

encuentren en la dlscoslclOn de hacerlo); otro dla se dedica a la 

mezcla de la arcilla o a recortar el ladrlllo. Sin embargo la 

tarea que casi no real Izan las mujeres es enrejar el tablaue120 

ya que esta actividad es considerada oor los propios ladrilleros 

muy ardua y desgastante como para ser real Izada cor ellas, a 

pesar de esto eventualm~nte observamos atgpnas mujeres llevando a 

cabo esta labor121, 

d) Oespues de este proceso se dejan secar los ladrl 1 los de 

barro a· temperatura ambiente, reQulrlendose para el lo uno o dos 

dlas segán lo permita el el lma, cuidando Que si llueve no se 

mojen y si por el contrario llegara haber exceso de lrradlaclon 

solar debe vigilarse Que no seQuen demasiado para evitar 

120 Por enrejar entendemos la actividad Que se real Iza despues 
de la mexela de la arel Ita con agua, o 58a propiamente el 
moldeado de los ladrlllos de barro para ser puestos al aire 1 lbre 
y lograr el secado. 

121 Para una vlston acerca del trabajo femenino, v~ase el 
proyecto de tnvestlgaclOn denominado MuJer, trabajo y faml lla en 
una comunidad ladrll lera cuya responsable es la AntropOloga Maria 
Rodrlguez-Shadow, Investigadora del departamento de Etnologla y 
Antropotogla Social del Instituto Nacional de Antropologla e 
Historia ( INAH) el la plantea como objetivo central "anr:!.l IZ!:!.r la 
organlzaclOn tecnlca y social de la producción de tabique en San 
Juan Tlautla, enfocAndolo especialmente en las actividades que 
las mujeres desarrollan en la unidad de producc!On 
doméstica•, mecanografiado, México, 1990. 



146 

cuarteaduras. Una vez secados, se procede a recortar el sobrante 

del borde de cada ladrl 1 lo para despues retirar los del suelo. Por 

medio de la observaclOn nos percatamos que esta tarea con 

frecuencia es reallzada por las mujeres (aUn cuando estan 

embarazadas). Es Importante senalar que esta labor es una tarea 

cansada ya Que es necesario estar lncl lnado por largo tiempo. 

e) Se procede a la transportaclOn del ladrl 1 lo al horno. los 

cuales tienen que estar colocados de forma piramidal con un 

espacio libre en medio para Introducir el combustible. Enseguida 

se procede a sellar con barro la plramlde formada con los 

tablQues. el lo con el fin de evitar que escape el calor por 

algunos de los lados y asl lograr et cocimiento uniforme tal 

manera Que guarden el calor necesario para. su cocclOn. La persona 

que real Iza esta labor se le conoce coryio estibador. En esta 

actividad interviene el tercer grupo d~ nuestra muestra (10~) 

Integrado por los miembros varones de ta unidad doméstica 

{generalmente Jóvenes) quienes se dedican al traslado del 

ladrtl lo ya sea de donde estuvieron almacenados durante el secado 

hacia el horno, o bien del horno al camtOn material lsta que 

compra la producclOn ladrl llera. A pesar de la ayuda que pueden 

otorgar los miembros varones de la unidad a esta tarea. en 

variadas ocasiones por tratarse de una actividad que requiere de 

fuerza flslca es necesarto contratar trabajadores (comunmente 

denominados •macheteros•) aue transportan el ladrl lto. 

f) El objetivo de la persona enacargada de la cocclon de los 

ladrillos, conocida como el •quemador• o •maestro• es lograr una 
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tericeratura hO':"-Ogenea, y para el lo es necesario mantener et fuego 

encenaldo alrededor de 36 horas consecutivas, el ccmbustlble Que 

se usa es el aceite quemado (proveniente de los carros 

automotores). Es Importante senalar que durante esta fase del 

trabajo ladrl 1 lero se genera conta.mlnaclOn ambiental por la 

cc::mbustlOn de este aceite que genera una gran cantidad de humo 

negro. 

En esta etapa es cuando se conoce IA cal ldad del ladrll lo ta 

que puede variar segOn las condiciones de trabajo, el lma, de la 

dedlcaclOn de los trabajadores del ladrl l lo y tambll!:n de tas 

necesidades del consumidor; sin embargo podemos distinguir tres 

tipos prlnclpales de ladrl 110: 1) el ladrl 110 con tonal ldad rosa 

que necesita 1,300 grados centlgrados; 2) el amarl 1 lo Que se 

logra Con una tewnperatura de 1.200 grados centlgrados y J) el aue 

comunmente conocemos como el rojo necesita 1.500 grados de 

temperatura. 

Flnalmente, debemos senalar QUe a~n cuando actualmente 

! legamos a percibir cierta dlvlslOn de
1
1 traba.Jo en las tareas 

dentro de la produce Ion del ladrll lo rojo al Interior de las 

unidades domesticas, nos hemos percatado que existen diferencias 

sustancia.les entre la dlvlslon de las tareas durante el auge de 

la producción ladrl llera (decada de los setenta y primeros anos 

de los ochenta) y ta Que se dA actualmente. Tanto en el trabajo 

de LOpez de la Cerda y Worbls122 como en un trabajo previo 

122 Lopez de la Cerda y Worbls. Op. cit., pag. 44-45. 



148 

1 levado a cabo por nosotros 123 sena tan la dlvlslon de tareas Que 

se daba de manera ~as marcada, por ejemplo tenemos que los duenos 

de los hornos -segün Cerda y Worbls- eran los encargados de 

buscar las tierras para su explotaclOn y establecer contratos de 

renta con los duenos de las tierras o negociar el permiso de 

explotaCIOn, este grupo eran conocidos como los •patrones• y 

generalmente tenlan trabajadores a su dlsooslclOn. 

Los labradores se caracterizan por ser los maQul ladores del 

tabique crudo y antano solo se dedicaban esta labor y en cocos 

casos esta tarea se real Izaba por el dueno de los hornos. Los 

cargadores son otro grupo QUe a su vez se dlvldlan entre 

aouel tos Que acomodaban el tabique en el horno (estibador) y los 

QUe transportaban el ladrl l lo del horno al cemlón l lsto para ser 

vendido (macheteros). La persona encargada de llevar a cabo la 

cocclon del ladrl 110 o sea, el •maestro• tenla por mlslOn 

mantener encendido el fuego durante dla y medio. Dentro de esta 

actividad pod1amas encontrar au1enes sablan de manera especifica 

las graduaciones de calor para cada uno de, los tipos de tablaue 

QUe se deseaba obtener (actualmente solo local Izamos un 

trabajador aue sabe real Izar estas graduaciones). Finalmente el 

aue 1 levaba a cabo el comercio del materia! era el dueno del 

horno. 

En t~rmlnas generales se trataba de cierto grado de 

especial lzaclon en la mayor la de tas tareas. en donde los 

trabajadores se esforzaban por real Izar lo mejor posible su 

123 Ram1rez. Chacon, Rodrlguez [et.al], Op. cit .• pag 14-15. 
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tabor, ya Que ante el crecimiento de la ladrlllera también se 

daba una mayor competitividad entre las unidades domésticas. 

Esta JeraraulzaclOn encuentra algunas diferencias con la aue 

nosostros caracterizamos anteriormente, ante el lo, serla 

pertinente cuestionarnos ¿por QUé actualmente en •Mesa Los Hornos 

ya no se da una dlvlslOn del trabajo tan marcada como la Que 

senalan trabajos anteriores?. Nuestra respuesta estA dirigida en 

el sentido de la transformaclOn de la actividad a partir de 

factores tanto externos como Internos; entre los primeros 

destacamos a la urbanlzaclOn como elemento coadyuvante QUe va 

mermando esta actividad al ocupar estos espacios para uso 

habltaclonal. Otro elemento es ta necesidad que han tenido los 

miembros de las unidades domésticas Que tradlclonalmente se 

hablan· dedicado a esta producclOn a ~uscar mejores empleos 

(Influido en gran medida por la creciente carestla de la vida 

acentu6ndose en consecuencia la pauperlzaclOn de estos sectores) 

dejando de lado este tipo de producción como estrategia de vida. 

Dentro de los elementos Internos, (estrechamente vinculados 

con los externos) encontramos que cuand~. el trabajo ladrl llera 

predomino en la colonla como estrategia de vida entre los 

habitantes, éstos encontraban suficiente material arcilloso para 

llevar a cabo su producción lo que se traducta en un tipo de 

producción Intensiva en donde era nec~sarlo cierto grado de 

conocimiento o especial tzacton para asl lograr cierta eficiencia 

y disminuir los efectos de la ausencia de tecnologla con Que se 

rea11za este trabajo, esta era la forma mas adecuada de hacer 
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frente a la escasa productlYldad. 

Paralelamente, también encontramos que la salida de miembros 

de las unidades dom~sttcas en busca de mejores empleos ocasiona 

descenso en la oferta de la mano de obra; ast. la comblnaclon de 

estos elementos origina cambios lmcortantes en ta división de 

tareas. Ahora los actores que tenlan tareas especificas (dueno de 

hornos, labrador, Quemador o •maestro•, cargador o •machetero•. 

estibador etc) empiezan a ser reemotazados por et trabajo 

faml 1 lar. Con esto no Queremos descartar el hecho de aue ta 

fuerza de trabajo faml llar ha sido por tradición la principal 

apartadora de mano de obra en esta estrategia; sin embargo baJo 

ciertas coyunturas. los miembros de la unidad doméstica -en este 

caso la famtl la- también Juegan en ocasiones et papel de mano de 

obra emergente (especla1mente cuando se ausenta un miembro con 

tareas especlf lcas, es Imperativo sustttulrlo). Pero tambiCn han 

existido trabaJadores con cierto grado, de especlallzactón Que 

Juegan un papel Importante dentro del trabajo ladrillero. 

4.3.4 Aelacl6n entre factores el lm4tlcos y el trabajo ladrl 1 lera 

Una caracterlsttca Importante de esta estrategia se refiere n la 

supedltaclon del trabajo ladrlllero por las condiciones del 

cllma especialmente cuando estos son extremosos es decir, su 

producc1on se halla notablemente Influida por las estaciones det 

ano. asl. durante epoca de lluvtas (mayo-agosto) ta producción en 

la colonla disminuye mientras aue en la temporada de secas 

(septlcmbre-abrl 1) aumenta. Pero aón cuando tos ladrilleros 

manifestaron su preferencia a la época de secas. sena1aron que 
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durante Invierno el barro amanece practlcamente congelado lo Que 

retrasa en gran medida las labores del dla ya Que se tienen que 

esperar a que el material adquiera un poco.de calor. con el 10 las 

bajas temperaturas ocasionan la prol tferacl6n algunas 

enfermedades de tipo Infeccioso (las que abordaremos en otro 

apartado). 

Conforme los resultados obtenidos y en t6rmlnos generales. 

tenemos que la preferencia de los Jefes encuestados a trabajar en 

determinada temporada del ano puede claslflcarse en dos grupos 

prfnclpales. la mitad de la muestra prefiere hacerlo en la ecoca 

de secas, mientras que otro porcentaje Iguar no le Interesa las 

condiciones el lmatolOglcas en que tenga que trabajar. Asl. este 

grupo de trabajadores del ladrll lo ac~ptan las condiciones 

ambientares senalando su lmposlbl 1 ldad de controlar los factores 

cllm&tlcos. 

AOn cuando parece que se puede hacer poco al respecto, 

debemos senalar que existen algunas alternativas dentro de la 

producclOn ladrl 1 lera en pequena escala que pueden ayudar a los 

productores bajo condiciones cllm&tlcas adversas, tal es el caso 

del horno de secado o en su defecto pueden hacerse solares que 

constituyen una especie de Invernaderos para lograr el secado de 

los tabiques sin que el exceso de sol o de precipitaciones afecte 

el material. 
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4.3.5 La lnverslOn en la producclOn en ceauena escala 

De alguna manera ya hemos mencionado algunos elementos 

Indispensables para llevar a cabo este tipo de producclOn por 

ejemplo la arcllla y la provlslOn del horno o Quemador en donde 

es necesario hacer una lnverslOn. Pero ademAs de estos elementos 

Iniciales. los trabajadores del ladrillo necesitan otro tipo de 

materia prima para su labor y asl a la vez aue se proveen de 

materia!, establecen una serle de relaciones soclales con otras 

Instancias. 124 

La lnverston aue real Izan los ladrl 1 leras esta referida por 

cada hornada, y esta varia según sea ta capacidad de cada 

quemador. La tabla aue se muestra a contlnuaclon corresponde a 

los precios de cada una de las mercanclas necesarias para la 

producclOn. ya sea la compra de materlales o la adqulslclOn de 

fuerza de trabajo. Asl, tenemos Que en el caso de un horno de 

diez mi llares se real Iza la siguiente Inversión: 

124 Estas relactones se refieren especlalmente a las 
personas Que vende el cornbustlble, agua, arena y especialmente 
con los compradores del ladrl 1 lo aue pueden ser Ingenieros. 
araultectos, tas casas materlallstas, los duenos de camiones o el 
pObl tco en general. 



Precios de los materiales por cada diez mi 1 lares 
(Mayo de 1990) 

Cuadro 17 

--------------------------------------------------------¡ 
MaterlAI Prec.lo en pesos ¡ 
350 
350 
150 

72 
72 
72 
10 

000 
000 

ººº 000 
000 
000 
000 

ace 1 te 
hechura 
Quemador 
agua 
cargador 
estibador 
arena 

1 
1 ¡ 
¡ 
' ' 1 

l 
1'156,000 : 

•. -------------------------------------------------------- 1 
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Fuente~ Entrevista rea11zada al senor HI lar lo Bernal el 25 de 
mayo de 1990125, 

Es lmcortante hacer algunos senalamlentos con respecto A este 

cuadro. en primer lugar el total de la fnverslOn corresponde a 

los casos en que el ladrillero decide pagar a trabajadores Que 

saben ta tarea y tienen exoer1encta oara reatlzar estas 

labores. Como velamos anteriormente, durante el auge de la 

ladrl llera era generalizado el trab~Jo Qor especialidad, sin 

embargo. actualmente con ta elevacl6n de precios y la contracclon 

de esta producc1on por 10 menos en la ladrlllera de Mesa Los 

Hornos nos encontramos Que los tadrllleros prefieren rea112ar 

ellos mismos estas actividades para ahorrarse dinero. 

Dentro de los btenes aue obllgatorlamente tienen Que 

adQulrlr los ladrl t !eros encontramos el aceite auemado. el agua y 

la arena y eventualmente el pago para el moldeado de los 

tabiques. En este caso 1a Inversión oor diez mlttares asciende a 

125 El senor HI tar10 Berna! na trabajado en tas ladrttleras 
desde hace 35 anos y él realiza todas las actividades del 
crocesado de ladrttlo. 
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862.000 oesos asl, cuando la venta por cada mi 1 lar tuviera un 

oree 1 o de 150 m 1 1 pesos. 1 os 1adr1 1 1 eros tendr 1 an una gananc 1 a de 

638 mi 1 pesos. A el lo debemos puntual Izar que para real Izar una 

oe diez mi! lares los trabajadores necesitan 

aproximadamente de un mes y medio a dos meses en donde podemos 

inferir aue su Ingreso economice es de aproximadamente de 319 mi 1 

pesos al mes. 

Los siguientes cuadros nos muestran la evoluclOn del pago de 

la mano de obra por el moldeado del tabique y los precios de la 

venta ael mi 1 lar del ladrl ! lo rojo y su Incremento porcentual a 

través de algunos anos. 

Pago de la mano de obra 
por cada mi 1 tabiques 

cuadro 16 

-~~;------------ ! ------~~~~~;-·-------- 1 ·---~~~~E~E~~;-- ! 
! (pesos) ! PORCENTUAL : 

---------------- 1 --------------------- 1 ·--------------- 1 

1937 : 2.50 ¡ !' 
1945 : 9.00 1 2.6 
1950 : 15. ºº ¡' o. 7 
1958 J 20.00 0.3 
1959 : 35.00 1 0.7 ,. 
1 960 : 50. 00 ¡ o. 4 
1970 ' 80.00 1 0.4 
1980 i 600.00 i 6.5 
1985 ¡ 8,000.00 1 12.3 1 
1 990 ( 1 ) i 40. 000. ºº : 4. o 1 
1990<21 1 45,ooo.oo 1 0.1 ! 

i 1990 ( 3) i 50' 000. 00 1 o. 1 ' 
1 ·---------------- ! ·--------------------- 1 ·--------------- 1 

Fuente: datos proporcionados por trabajadores del ladrl 1 lo que no 
poseen un horno propio donde laborar. 
(1) Estos precios corresponden al primer semestre de 1990 
'2) También corresponden al primer semestre de 1990. pero existen 
~arlaclones en ambos precios dada la cal ldad del terminado del 
1adr1 1 lo. 
{J) Este último precio fué registrado hasta el 15 de septiembre 
de 1990. 
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(1) 
(2) 
las 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

' 1 

' ' ' ' ' ' 1 

' 1 
1 

' 1 
1 

' 1 
1 

1 
1 

Precio del mi 1 lar de tabique 
Cuadro 19 

--------------- 1 ---------------------AOO 1 PRECIO 
1 (pesos) 
1 ---------------1 ---------------------1945 ' 20.00 1 

1950 1 60.00 1 
1960 : 50.00 
1970 1 250.00 
1960 1 2,000.00 

' 1988 ' 150,000.00 
' 1989 1 170,000.00 

1990 1 150,000.00 

' 1990(1) 180,000.00 ' 1990(2) ' 200,000.00 
1 --------------- ---------------------

-----------------INCREMENTO 
PORCENTUAL 

-----------------
2.0 
1 .5 
0.7 
7.0 

74.0 
1.3 

-O. 1 
0.2 
o. 1 

-----------------Estos pr-eclos pertenecen al primer semestre del ano 
Estos precios encuentran mayor var 1ab1 1 1 1 dad al Interior 
unidades domést 1 cas dado Que éste depende de la cal ldad 

term 1 nado del material asl como de oferta y la demanda. 

i 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

' 1 
1 ¡ 
' 1 

' ' ' ' 1 
1 

de 
y 

Como podemos observar en estos cuadros, comparativamente 

tenemos aue mientras el pago de la mano de obra por cada mi 1 lar 

de tabique ha tenido reducidos Incrementos porcentuales, el 

comportamiento del precio del mi llar del tablQUe ha tenido 

grandes variaciones Que van desde un decrecimiento del -.1~ 

hasta un aumento del 74~ registrado de 1980 a 1988 que coincide 

con el periodo mas agudo de la crisis de la economla mexicana. 

Mientras que por su parte, durante el periodo de 1980 a 1985 el 

pago de la mano de obra sOlo tuvo un aumento porcentual del 

12.3" . 
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4.4 ¿COMO SON LAS CONDICIONES OE VIDA EN LAS QUE SE REPRODUCEN 

LAS UNIDADES DOMESTICAS DE MESA LOS HORNOS7126 

En este apartado abordaremos muy someramente las 

condiciones en Que rea 1 1 zan su reproducclOn las unidades 

domésticas de •Mesa Los Hornos•; ciertamente las condiciones de 

vida de los trabajadores de ladrl lle estAn determinadas por el 

nlvel de Ingresos que perciben de esta estrategia el cual 

resulta Insuficiente para la manutención de los miembros. 

Ante esto, resulta necesar lo mzuclmlzar el Ingreso (en 

constante pauperlzaclOn) para cubrir las necesidades de la 

unidad, minimizando los Ingresos y por tanto los satlsfactores y 

su cal ldad; en ello consiste la prActlca oue real Izan la 

genera 11 dad de las unidades domésticas para lograr su 

reproducción como grupo soclal. 

Asl. para cubrir las necesidades bAslcas de al lmentacl6n. 

vestido, vivienda, salud y escuela las unidades domesticas se 

ven en el Imperativo de crear estrategias y mecanismo Que 

coadyuven a lograr su reproducción con un salarlo aue aparte de 

ser lnsuf lclente. gradualmente pierde poder adQUlsltlvo. 

Antes de abordar dichos mecanismos •. diremos aue el primer 

rubro en que Invierte las unidades domésticas (90%) es ta 

126 Cabe sena1ar aue los datos presentados al transcurso de 
este apartado encuentran diferencias Importantes con los 
expresados en el capitulo t 11 en la seccton •composlclOn de la 
colonia Mesa Los Hornos, \987-1989. dado que en este periodo nos 
basamos en una encuesta aplicada tanto a colonos (pobladores aue 
viven en la colon la pero QUe no se dedican al trabajo ladrl llera) 
como a tabiqueros. Por su parte la encuesta aplicada en el 1990 
solo toma a las unidades domésticas dedicadas a la producolOn 
tadr 11 lera. 
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alimentación (que en la mayorla de los casos rebasa la mitad del 

sa\arlo); para el 301' de las unidades el segundo gasto se refiere 

a la Inversión en la produce Ion del radrl 1 lo (el resto de las 

unidades lo sltUan en posiciones Intermedias. (por ejemplo 

después de la al lmentaclón, el vestido y salud). Los gastos 

médicos representan un egreso Importante para las unidades 

dom6stlcas especialmente para aQuet ras compuestas por Jefes en 

edad avanzada o por la existencia de nlnos. El egreso destinado a 

escuela esta determinado por el nümero de hijos en edad escorar 

(especialmente primaria) presentes en la unidad dom~stlca. 

constituyendo en estos casos un gasto Importante aon cuando los 

n1Jos acuden a escuelas pQbttcas. Por su parte el vestido 

constituye un gasto Que no se real/za con frecuencia y en ta 

mayorlá de los casos se manJfestó que ta adQUlslclón de prendas 

de vestir sólo se real Iza dos veces al ano. Finalmente, al estar 

el trabaJo en la misma zona c¡ue la vlvrend_a el egreso dirigido al 

transporte es mtnlmo y ocupa los últlmos lugares (en retac\On a 

otros gastos) Junto con el rubro de la recreación. 

4.4.1 Altmentacl6n 

Ante el bajo Ingreso Que perciben los hogares, evidentemente 

buscan proteger y conservar su gasto faml llar afectando en 

variadas ocasiones el rubro de la allmentaclon. Al respecto 

existen dos mecanismos a Jos QUe las unidades domésticas recurren 

con frecuencia. el primero se refiere a la sustltucfOn de 

algunos productos de mayor costo por aQuellos con un menor 

precio, asl -por ejemplo-. es comon Que las unidades domesticas 
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prefieran adQUlrlr poi lo (especlalmente cuando su precio es bajo) 

o retrazo con hueso que cuafQuler otro tipo de carne de alto 

costo. 

El otro mecanismo lo encontramos cuando se real Iza una 

reducción de tas cantidades de algunos allmentos (especialmente 

de aquellos de precio elevado) y la recurrencla hacia productos 

de menor costot27. 

Un elemento mas, estrechamente vinculado al anterior se 

refiere al consumo de oroductos como leche y tortl 1 las 

frecuentemente se obtienen traves de 1 ns tanelas que 

proporcionan estas mercanclas a precios acceslbles. Conforme 

esto, observamos que las unidades domésticas que consumen la 

leche de manera periódica se debe a que la consiguen mediante 

las lecherlas de LICONSA-CONASUPO. tamblen fue notoria la 

repartición de tortlbonos entre los habitantes de la colonia. 

Asl conforme resultados arrojados por nuestras encuestas 

observamos que la dieta de los miembros de las unidades 

domesticas tiene un bajo consumo de protelnas y un alto Indice de 

carbohldratos, asl como un escaso consumo de embutidos y en 

general de aquel los productos procesados. 

Paralelamente a dichos mecanismos nos percatamos que los 

127 Los carbohldratos (tortl 1 las, pah y frlJoJes) tienen el 
promedio de consumo mas alto con seis dlas a la semana~ Je siguen 
el nuevo. POI lo, verduras y fruta con un Promedio de consumo de 
tres d las a 1 a semana. La 1 eche y carne

1 
t 1 e nen un promed lo de 

consumo de dos y una vez a la semana respectlv41Tlente; ftnalmente 
el pescado no alcanzo promedio de entre las unidades 
domest leas. 



159 

hbbltos y las costumbres128 constituyen elementos de sutna 

lmportancla dentro de la a11mentacton. y para Ilustrarlo 

tomaremos el caso del consumo del pescado cuyo attmento encuentra 

una escasa demanda entre las unidades domésticas. 

Otro caso es el de la lngestlOn de agua contaminada Que 

tiene consecuencias graves entre los habitantes del asentamiento. 

Al carecer la zona Hornos de Infraestructura que dote de los 

servicios necesarios al asentamiento (agua potable, drenaje, 

alumbrado dorniel 1 lar lo y oObl leo. servicio de 1 Impla etc), el 

agua se almacena en recipientes de 14mlna ~ue se hallan al aire 

tlbre, ante tal situación se les pregunto a los Jefes de las 

unldades domésticas si hervlan el agua antes de lngerlrta a to 

cual tuvimos tas siguientes respuestas. el 55~ de ta muestra no 

hierve 'este llquldo por dos razones a)no estAn acostumbrados y 

b}poraue se gasta el gas; el 35• afirmo que hierve et agua porque 

se encuentra contaminada; y finalmente un 10~ sena10 que sólo 

real Iza Ja ebutllclón del tlQUldo cuando la Ingieren los hlJos 

menores, especialmente los bebés. En estos t~rmlnos podemos 

decir. Que ta lngestlOn de agua contaminada constituye la 

prlnclpal causa de enfermedades gastrointestinales muy recurrente 

entre los habitantes de la zona, especlalm~nte en los nl"os. 

La reduccJOn del n~mero de comidas real Izadas al dla, es una 

estrategia que se relaciona y complementa con la reducción de las 

128 Es Importante sena1ar Que no necesariamente estos hAbttos 
y costumbres son exclusivos de la Población de baJos Ingresos, 
sin embargo nos percatamos Que en el caso de Mesa Los Hornos 
-conio lo veremos- esto adquiere una especial Importancia. 
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cantidades de al lmentos. Encontramos Que el 60% de la muestra 

real Iza las tres comldas 129; el 35% hace dos comidas y el 5% sOlo 

come una vez al dla. AOn cuando el trabajo ladrl 1 lera demanda un 

gran desgaste de fuerzas flsleas necesarias de reponer, et 

aspecto al !mentarlo es uno de los rubros mAs afectados para la 

reproducción de las unidades domésticas a pesar de Que se 

Invierte m4s del 50% del Ingreso. Rom4n Segovla nos dice al 

respecto que •a medida aue crece y se concentra la proporclon 

del gasto en al lmentos respecto del Ingreso faml 1 lar, disminuye 

la poslbl 1 ldad de lograr mejores ni veles al !mentarlos, asl como 

la de tener acceso suficiente a los factores Que repercuten 

directamente en la reproducclOn de la faml 1 la (vivienda, salud, 

educaclOn etc6tera).·130 

En suma, podernos decir Que dada la ~ercepctón de un Ingreso 

Insuficiente para cubrir las necesidades, de al lmentaclOn entre 

las unidades domésticas del asentamiento ladrl 1 tero, estas se ven 

obllgadas a desarrollar estrategias P/sra contrarrestar los 

efectos derivados de su situación, con lo Que tratan de lograr un 

129 Generalmente se trata de un de~ayuno llgero QUe puede 
lnclulr café y pan. A medio dla se real Iza la comida •fuerte• Que 
Incluye huevo, frl Jo les, tortl l las (estos dos Oltlmos productos 
se consumen diariamente en el total de la muestra) y poi lo cuando 
su precio es baJo. La merienda Incluye la lngestlon de algOn 
llQuldo como café o té. Por tanto debemos tomar este porcentaje 
de las tres comidas con cierta reserva. Ademas. como senalaremos 
mAs adelante un mecanismo Que coadyuva a la complementaclon de su 
dieta es la crianza de animales domésticos para el autoconsumo. 

l30 Guido Romb.n Segovla •El consumo al !mentarlo de la 
Poblac1on de bajos Ingresos en la ciudad de M6xlco• en Estudios 
DemogrAf lcos y Urbanos, El Coleglo de México. vol. 4,~ 
mayo agosto, 1989. 
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mayor rendimiento de su Ingreso. 

Esta maxlm1zaclOn del Ingreso Incluye Instancias Que 

recercuten en su reproducclon como clase soclal; existe una 

tendencia a la Inserción en el mercado laboral de miembros de la 

unidad a temcrana edad. se tratan de buscar empleos que 

proporcionen un Ingreso adiciona! para complementar el salarlo 

Principal (Que en este caso lo aporta el Jefe de la unidad que 

trabaja en las ladrl 1 leras); asimismo, existe una 

lntenslflcaclOn de la Jornada de trabajo, expresada por los 

ladrl 1 leras como •tener Que trabajar m4s cara darle de comer a la 

faml 1 la. especlalmente ahora que todo esta, tan caro•. Un tercer 

elemento -abordado anteriormente- que ha sido adoptado por las 

unidades domesticas es la reducción y ~n ocasiones hasta la 

ellmln4clón de algunos alimentos en su dieta, lo Que origina un 

bajo nivel nutrlclonal; el lo se debe a la lmposlbl 1 ldad de 

adQulrlr mas y mejores alimentos dada la percepción de un 

depauperado nlvel de Ingresos. 

Un último mecanismo utilizado por las unidades para hacer 

frente a la demanda de alimentos es la crianza de animales 

domésticos (55% la practica) para autoconsumo y en algunos casos 

para la venta. Aún cuando la domesticación de animales va 

perdiendo adeptos en el asentamiento (45% no la practica) este 

sigue siendo un recurso al QUe se recurre para la obtención de 

al lmento. 
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4.4.2 La vlvlenda131 

Las viviendas de los trabajadores del ladrl 1 lo se caracterizan 

cor estar construidas con materiales de deseche y tener una 

escasa Inversión. Al respecto tenemos Que el 90~ de las unidades 

no real Iza nlngOn tipo de lnverston cor considerar esta vivienda 

como crovlslona1132, adem4s tamblen se manifestó que se trata de 

casas huml ldes en donde sus moradores no cuentan con los Ingresos 

suficientes para construir una casa con buenos materlales de 

construcclOn. y es precisamente en este punto donde encontramos 

una contradlcclon Interesante, mientras los trabajadores del 

ladrillo se dedican a la elaboraclOn del mejor materlal de 

construcclOn conocido hasta ahora, ellos Poseen viviendas 

Inadecuadas. tanto en términos de construcción como de 

saneamiento. 

Por otra parte sólo un 10% de la muestra manifestó que si 

real Iza algOn tipo de Inversión para m.eJorar la vivienda. tal 

lnverslOn se reporta especialmente al Imperativo de cambiar las 

14mlnas del techo (generalmente de cartón) ya que con el paso del 

131 Resulta Importante senarar las condiciones de la 
vivienda en la que habitan las unidades domésticas ya Que este es 
el lugar donde realizan fuclones Importantes para su 
reproducc/On, como la reposición de las fuerzas flslcas y en 
general fa organización de la vida en coman. 

132 Este es un argumento muy gener~llzado entre tas unidades 
domésticas y el 10 esta Influido en gran medida por reconocer que 
su actividad no es estable y que de un momento a otro pueden ser 
desaloJados del asentamiento y entonces se ver4n obf Jgados de 
buscar un lugar donde vivir lo que explica en gran parte porque 
la unidad generalmente no reallza Inversiones para la 
construcción de una vivienda permanente. 



163 

tiempo ~stas se deterioran espectalmente durante la ~poca de 

lluvlas; otro gasto se refiere a la necesidad de revestir la 

construcc1on de barro perlodlcamente133. 

Las dimensiones de la vivienda son bastante reducidas. y si 

a esto agregamos aue el promedio de habitantes por vivienda es de 

seis miembros resulta aue existen condiciones de hacinamiento 

entre los miembros de las unidades domesticas. En este mismo 

sentido, encontramos aue el 75~ de las viviendas de las unidades 

oomestlcas tienen entre una y dos habitaciones y solo un 25" 

posee tres o mas habitaciones. 

Por lo Que se refiere a la dlstrlb~clOn de la vivienda. 

tenemos Que el 40% tiene un cuarto especialmente destinado a la 

cocina. y el resto (o sea. el 60%) destina el total de tos 

cuartos' tanto para dormitorios como cara cocina. 

4.~.3 Consumo de enerqla y ccmbustlble 

Ante la Inexistencia de la Infraestructura formal para el 

alumbrado pObl leo y domlcl 1 lar lo en la zona. tenemos Que el total 

de las unidades domésticas tienen alumbrado el6ctrlco Informal en 

sus viviendas. siendo los propios habitantes los Que han 

Improvisado lnstalaclones Que doten de electricidad a las 

Viviendas de la colonia Mesa Los Hornos. 

Asimismo existe un bajo consumo de aparatos el~ctrlcos. el 

133 Respecto a las condiciones en aue se hallan las viviendas 
de Mesa Los Hornos, encontramos Que dada la explotaclOn de los 
bancos de tierra paulatlnamente el suelo plerde resistencia. por 
lo Que se han dado casos en Que por efecto de tal debl 1 ltamlcnto 
-Junto con la fr6gl 1 construcción de la vivienda- se originaron 
derrumbes de casas. 
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~O~ tiene televlslOn. el 25" radio; el 20" tiene grabadora. un 

10" posee consola y otro 10" usa refrlgerador 134 . Flnalmente 

respecto al tipo de combustible que se emplea para cocinar. 

tenemos Que un 85" de fas unidades utl l Iza el gas;. el 10" estufa 

de petróleo y el 5" rena o carbOn. 

4.4.~ Condiciones Sanitarias 

Otro elemento Importante para caracterizar las condiciones de 

vida en las que se reproducen ras unidades domesticas. es el 

aspecto sanitario. Al carecer la colonla del servicio del drenaje 

y agua corriente. resulta di fiel 1 acceder a un adecuado servicio 

sanitario. Asl, conforme datos arrojados por nuestra encuesta, 

tenernos que el 95" de las unidades cuentan con fosa s~ptlca, de 

las cuales el ªº" la tiene en el exterior de la vivienda y el 15~ 

al Interior de esta, en este Oltlmo caso percibimos una mayor 

proflferac1on de Insectos al Interior de Ja vivienda, adem4s al 

encontrarse en las lrvnedlacrones de la cocina se provoca la 

contaminación de los al lmentos. Flnatmente un 5~ de la muestra 

declaro no tener ntngün tipo de sanitario por lo que real Iza sus 

necesidades flslolOglcas al aire llbre lo que constituye un foco 

de contaminación para Jos habitantes de la zona. 

4.4.5 Salud 

Ef total de los miembros de las unidades domesticas, carecen de 

asistencia medica {Seguro Soclal) por 10 que en caso de 

enfermedad acuden ar Centro de Salud (60~); a doctores 

13~ Tambfen existe un baJo porcentaJé en la adquJslclOn de 
muebles ya que la mayorla de la poblacJOn solamente tiene mesa, 
si 11as. estufa, camas y ropero. 
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particulares (20%) o a farmacias (15~). En cuanto a la 

periodicidad con que se hacen los miembros una revlslOn m~dlca, 

encontramos Que la mujer (esposa) es la que real Iza con cierta 

regularidad revisiones m~dlcas especialmente cuando esta 

embarazada, en periodo de lactancia o cuando padece alguna 

enfermedad crónica. Los demAs miembros solo acuden a los 

servicios m~dlcos cuando se enferman. 

Los padecimientos m4s comunes entre los trabaJadore~ 

ladrl lleras y los demAs miembros que componen la unidad son, en 

los nlnos, enfermedades gastrolntestlnales y broncopulmonares lo 

que estA vinculado con las condiciones Insalubres en las que 

viven; ademAs estas enfermedades se agudizan durante la ~poca de 

Invierno -especlalmente la grlpa y la ~os-. Entre los JOvenes 

tamb1en se presentan este tipo de padecimientos aunoue con menor 

frecuencia; para aquel los Que laboran en las ladrl ! leras existe 

una alta Incidencia 8n Infecciones de los ojos que generalmente 

se tratan con remedios caseros. Entre los adultos, es muy 

general Izado -o lo fu• cuando se Iniciaron de ladrl 1 leros- las 

Infecciones en la plel. especlalmente en los ples, originado por 

su contacto cotidiano con la tierra Que tamblen genera 

reseouedad. 

Finalmente. debemos sena.lar cue en las unidades domesticas 

donde hubieron defunclones135 o sea. el 60% respecto del total, 

135 Para un 
comportamiento de la 
en poblaclon menor 
OlferenclaclOn social 
Mexico (estudio de 

conocimiento m6s especifico acerca del 
mortalidad en Mesa Los Hornos especialmente 

de cinco anos, vea.se Jlmenez ornelas, Rene 
y mortalidad en menores de cinco anos en 
tres grupos socia.les). CRIM-UNAM, Mexico, 
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un 42~ ce ~stas se debió a cirrosis heoatlca generada pdr el 

arconol lsmo 0 y el 18% restante de las defunciones se debió a 

enfermedes pulmonares. gastrolntestlnales y a la muerte natural. 

4.5 TENDENCIA DEL TRABAJO LADRILLERO. EL CASO DE MESA LOS HORNOS 

Una cuestión que Impulsó la eraboraclOn de este trabaJo fu$ 

el hecho de que la produce ton del ladrll lo rojo tuviera una 

existencia tan prolongada a trav~s de mi len/os de anos, y de &Qui 

surge la Inquietud de Indagar si desaoarecer4 esta actividad o 

bien, aunque marglnalmente y concebida como una estrategia de 

vida segulr4 existiendo. En los Inicios de la Investigación se 

planteo la desaparición de 
1 

ladrillera y en 

consecuencia de este materlaf de construcción (ladrll lo roJo) 

determinado en gran medida por la expansión urbana y el 

consecuente desalojo de zonas dedicadas a la producción de 

ladrillo decreciendo asl. de manera paulatlna esta labor. 

Sin embargo ahora nos llama poderosamente la atención Que 

aon cuando las ladrll leras en contextos urbanos han tendido a 

desaparecer paulatlnamente por el factor de urbanización. 

existen un gran nOmero de tabiqueros a lo largo de nuestro pals 

como por ejemplo en Puebla, oaxaca, Hldalgo. Estado de Mexlco. 

Mlchoacan y Veracruz. donde podemos observar QUe no 

necesariamente se trata de asentamientos completos que se dedican 

a esta labor, sino cuede ser que una unidad dom~stlca lleve a 

1988. 
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cabo su producc1on de manera lndependlente13e. 

Por tanto. no podemos hablar de una desaparlclOn de las 

ladrilleras apllcable a todos los asentamientos dedicados a esta 

produccton. Asl mientras en el contexto urbano con r&pldo 

crecimiento de la periferia (como es el caso de la Ciudad de 

Mex1co) la producclon decrece. en otras arcas (especlalmente 

rurales o con escaso desarrollo urbano cercanas a los mercados) 

esta actividad aumenta o Por lo menos es estable; es decir existe 

una transferencia de mano de obra de los lugares donde la 

actividad tiende a desaparecer hacia otras tablaueras. esto 

ocurre especialmente cuando se dan desatoJos en las zonas 

ladr 111eras. 

Al Inicio de este capitulo tratamos de hacer un seguimiento 

de las unidades domesticas en la colonla ·~ornos• y logramos 

percatarnos QUe un factor fundamental para la conformaclOn de la 

colonla han sido los desalojos l levado
1
s a cabo en diversas 

colonlas tablqueras tanto de la Ciudad de Mexlco como del Estado 

de Mex1co, teniendo conio causa principal el crecimiento urbano, 

donde son los sectores populares (CO<no es el caso de los 

trabajadores del ladr 11 lo) quienes han sido constantemente 

relegados a espacios poco favorecidos por el desarrollo urbano. 

En terminas generales podemos decir que este es el punto de 

138 Estas observaciones no surgieron especlflcamente de 
viajes vinculados con la lnvestlgaclOn, sino que se trata de un 
acercamiento hasta cierto punto casual, sin embargo es a partir 
del Interés del estudio del tas ladrll 1eras cuando empezamos a 
poner atención en la existencia de ladrl lleras en el Interior de 
la Repábl lea. 
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partida para el decrecimiento de esta actividad, sin embargo, no 

es el Onlco, y escrutando mAs de cerca el comportamiento de los 

miembros de las unidades domésticas dedicadas a esta labor 

encontramos otros factores que lnf luyen de manera Importante en 

el decrecimiento de esta estrategia entre los habitantes de la 

colonia. 

A contlnuaclOn sena1amos elementos Que nuestra 

consideración son los mAs relevantes para el comportamiento de 

la tendencia del trabajo de ladrl 1 lera. 

~.5.1 ¿Le gusta su trabajo? 

AOn cuando las condiciones de trabajo no son las Optimas· 

dentro de la produce Ion en peQuena escala, la total ldad de la 

muestra manlfesto agrado por su trabajo argumentando que esta 

labor es mejor en comparación con otras ocupaciones en las que 

se han empleado los ladrllleros. Esta preferencia esta 

relbclonada directamente con las ventajas que los ladrl 1 leros 

han observado en relaclOn a otros empleos. Asl tenemos que 

mayoritariamente (65~) encuentra que es un empleo donde no hay 

horario fijo ni obligatorio y tampoco e~lste un patrón que 

Imponga las tareas a desempenar. A pesar de estas ventajas, 

predomina la Idea de Que aún cuando no le gustara la actividad 

·es su trabajo, vive de él y ya se acostumbro•, este grupo no 

concibe su labor con un cierto rango de preferencia sino como 

mera costumbre en donde las alternativas de elección para el los 

han sido reducidas. 

Otro argumento (25~) es que los trabajadores no destinan una 
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parte de su Ingreso para comer fuera de casa ya Que el hogar se 

encuentra en el mismo lugar del trabajo. Y finalmente solo un 10% 

concibe su empleo como cualQuler otro es decir. con ventajas y 

desventajas. En ambos grupos su agrado a la labor 10 remiten 

directamente a las ventajas Que observan 

ladrillera. 

4.5.2 La Importancia del traba Jo ladrl 1 lera 

en la actividad 

Respecto a la Importancia QUe los propios ladrllleros le 

conceden a su trabajo tenemos que. para el 65% de los Jefes de 

las unidades domesticas hacer esta actividad es Importante poroue 

se trata de un materia! de cal ldad Que sirve para la construccl6n 

de casas prlnclpalmente. Un 20% lo considera Importante en cuanto 

a Que es su trabajo y vive de et. mas no porque represente cierto 

beneficio soclal. El 10% lo considera un trabajo como cualauler 

otro y solo un 5% considera la actividad como una artesanla 

Importante en vlas de exttnctOn. 

4.5.3 ¿Por aue se abandona la actividad en Mesa Los Hornos? 

Conforme los datos anteriores es pertinente cuestionarnos 

¿por aue si existe un alto porcentaje de trabajadores ladrl 1 leras 

en el asentamiento a los aue tes agrada su trabajo y reconocen 

ventajas en la labor, decrecen las unidades domesticas dedicadas 

a esta producclOn en la colonla Mesa Los Hornos?; ¿existe un 

decrecimiento generalizado de las ladrl 1 leras o mas bien se trata 

de un cambio geogrAflco en donde se da una transferencia de 

trabajadores hacia otras zonas tablaueras?. Para tratar de 

responder estos planteamientos, primeramente es Importante saber 
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au6 sucede con aauetlas unidades domésticas aue declden abandonar 

la actividad en el asentamiento en estudio; seg~n datos 

proporcionados por los mismos ladrf I leros tas razones por las que 

se puede abandonar la actividad en la colonia son: 

•Los Que abandonan 
Cuadro 

la actlvldad" 
20 

; ----------------------------- 1 '¡Factores que lntervlnen en 1 
ef abandono de fa actividad ¡ ----~~;~;~;;j;-1 " : 

-;~;~;~;;~;-¡ 
-~=~:~~~~~--! !$;-~;;;~~;-;~-~;;;~-----------! 

1Es un trabajo pesado y el 1 
¡salarlo es reducido 

! 
Ya no quieren trabajar 1 

---------------1 
55 l 

' 1 
40 ' ¡ 

5 l 
:: 1' 

100 
los hlJos 

1 
'ºº" 1 1 

! T~=~~------------------------- l ---------------~ -----------· 1 

Aaul es Importante sene.lar aue •ta termlhaclOn del barro• es el 

aspecto aue primariamente es tdentfflcado como el causante del 

decrecimiento de la actividad, o sea, es el rasgo mAs evidente 

del Que logran percatarse tos Individuos y ciertamente ello tiene 

aue ver con el agotamiento de la arel 1 la como Insumo fundamental 

para la labor fadrlllera. Al respecto tenemos una declaraclOn 

hecha por el presidente de la secclon Artesantas de la CAmara 

Reglonal de la Industria de Transformación (Carelntra-Jat) Juan 

Rofrlguez Aguayo la cual sostiene Que: 

El barro en el pals escasea debido a los 
asentamientos humanos lrr'egulares e 
Jnstalaclón de zonas Industriales[ ... ] zonas 
ricas en barro han Quedado sepultadas por la 
construcción de fracctonamtentos, colonias 
populares y f~brlcas ( ... ]. JnslstlO en 
senalar el grave problema Que significan los 
asentamiento Irregulares en donde existen 
yacimientos de barro. A manera de ejemplo, 



citó los aue se local Izan en los municipios 
de TonalA y TlaQuepaaue. Esas Areas son ricas 
en arcllla pero la mancha urbana 
practica.mente •se estA comiendo• grandes 
hect&reas de barro necesario para ta 
producclOn artesanal. lncluslve muchos bancos 
del materia! referido se han convertido en 
tiraderos y basureros oficiales. El 
presidente de la sección artesanlas se 
pronuncio por el freno a esta sltuaclOn, pues 
de esa actividad dependen mi tes de faml 1 las, 
los cuales mediante ta venta de sus productos 
han logrado subsistir a trav$s de los anos. 
(Exc~tslor. secclOn Estados:2B marzo 1990;2) 
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Como observamos en esta declaraclOn, el problema del agotamiento 

de los bancos de arcllla es a nivel naclonal, y el rasgo 

' caracterlstlco de el lo, es el crecimiento urbano QUe en este caso 

10 re fer lmos a la prol lferaclOn de asentamientos humanos 

populares, unidades habitaciones fraccionamientos. 

Indudablemente aue hoy dla carecemos de una poi ltlca aue proteja 

Areas estrat6glcas para la extracción de materias primas. Asl 

pues. tenemos Que el papel del agotamiento de la tierra es 

trascendental para la existencia de esta estrategl3 de vida. 
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4.5.4 ¿Qul~n seoulr4 oroductendo tadrl J lo roJo?137 

Cuando la poblaclón abandona el asentamiento. en real ldad 

no deja de manera total el trabajo de ladrillero. Al respecto los 

datos muestran que -un 45~ de la muestra asl lo Informo- quienes 

trabajaron en la ladrillera de Hornos y actualmente ya no viven 

en la colonia. se trasladaron a otra zona ladrl 1 lera par-a 

continuar con la labor pero combln4ndola con otro tipo de 

empleos como la alban11erla, peones o •macheteros•, asl como 

empleos domésticos (cnoferes, Jardineros, mozos etc) y también 

como trabajadores del departamento del Distrito Federal (OOF) 

prlnclpalmente en el servicio de !Impla. En el segundo grupo 

(40%) podemos encontrar, aquellos Que ya no se dedican al trabajo 

1adr1 1 1 ero. predom 1 nando 1 a 1 abor de D. 1ban1 1 y peones ( 1 a 

relaclOn entre el trabajo de ladrll lera y el de albanll ya la 

nemas abordado en el capltulo 111). pero a su vez también la 

combinan con otras tareas como las QUe se han senalado arriba. 

Flnalmente un 15% Informo no saber a QUe se dedican actualmente 

loa ladrl 1 leras Que trabajaron en los Hornos. 

137 Conforme a 10 expuesto a lo largo de este capltulo, en 
términos generales podemos hablar de procesos de socia! lzaclOn 
muy semejantes tanto para el gruoo de ladrl l leros que posee horno 
productor como oara aquel los Que son trabajadores y carecen de 
horno. Sin embargo, resulta pertinente hacer una breve pero 
Importante conslderaclOn. Mientras que para los duenos de ho~nos 
si existe una marcada tendencia a volver a laborar en una 
tablquera (30~ respecto del total} en caso de ser desalojados de 
Mesa Los Hornos~ para los trabajadores hay poca poslbllldad de 
que ello suceda (10~). Sin embargo para este Cltlmo gruoo, el 
trabajar en la Industria de ra construcclOn como machetero o 
albanl 1 representa una tendencia Importante (30% respecto del 
total). A pesar de esta diferencia debemos recalcar que para 
ambos grupos la transmlslOn de la actividad a traves de los 
oadres es fundamental. 
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En termines generales, podemos decir Que -segOn los propios 

Informantes- aquel los tablQueros aue se han Ido de Mesa Los 

Hornos en realldad no .abandonan totalmente la labor sino aue se 

van a otra ladrl llera a continuar su trabajo; es decir la mitad 

de la poblaclOn se sigue dedicando al trabajo ladrillero como 

labor principal, y el resto -Que también trabaja en el ladrlllo

lo hace de manera parcial alternando con otro tipo de empleos. 

Por otra parte, también se Informo aue su nlvel de vida no 

sufre cambios sustanciales, Casi contesto el 65% de la muestra) y 

el lo lo relacionan con el hecho de que •aon cuando se van de la 

colonla si no poseen estudios de nada les ayuda cambiar de 

empleo• es decir, conciben a la educpctOn formal como el 

elemento Que puede proporcionarles un mejor empleo para mejorar 

su n1ve1 de vida. Otro argumento -citado por los encuestados- es 

Que Quienes ya no se dedican a la labor actualmente ·sufren de 

necesidades econOmlcas dado la falta de empleo• senalando Que 

esto no sucede en el trabajo de ladrl 1 !ero ya Que •siempre hby 

trabajo•. Un 15% de los encuestados respon,dló Que si viven mejor. 

Indicando como caracterlstlca de ello, Que ya no se nallan 

sucios: al respecto es notable como los ladrl 1 teros se hacen 

referencia asl mismos como los sucios, 1 renos de lodo y 

precisamente es su relaclón con la tierra los Que les hace 

adjudicarse estos calificativos a ta vez Que la misma comunidad 

les rechaza por su aspecto. 

Asl, estar cotidianamente 11mplos significa diferenciarse 

del grupo ce los ladrl 1 !eros, lo que se toma como rasgo de haber 



17• 

alcanzado bienestar aún cuando su nlvel de vida sea slml lar al 

de tos ladrl 1 leros. Flnalmente el 20% de la muestra contesto que 

Ignora si viven mejor actualmente aue cuando trabajaban en la 

colon la. 

Entonces si por una parte tenemos que existen ventajas 

notables dentro de este tipo de trabajo y aún cuando las personas 

se van de la colonia existe una Importante proporclOn Que 

reincide en el mismo empleo, entoces cabe preguntarnos ¿por aue 

se da un decre~lmlento -por 10 menos en la colonia- de la 

actividad? la respuesta la encontramos en un sentido de aparente 

contradlcclOn: mayoritariamente (80%) los Jefes de las unidades 

ao-nestlcas no desean que sus hijos se dediquen a la labor 

ladrillera y sus argumentos los presentamos en el siguiente 

cuadro. 

•probabl 1 ldad que los hijos se dediquen 
a la actividad ladrl 1 lera• 

cuadro 21 

--------------------------- ' Preferencia por la labor 1 
1 1 
: ·--------------------------- : l No. es muy pesado, sucio, } ¡ y mal pagado t 
1 1 

1 
No, es mejor estudiar 1 

1 
y superarse 1 

1 1 

: S 1. por Que s 1 empre hay ! ¡ trabajo 1 
' ' : Total l 
' ' 1 --------------------------- • 

--;~;~;~;;j;---- ! ---;~;~;~;;j;-- i 
------~--------- i ---~=~~~~~~~--- ! 

60 : 80 1 

20 1 80 1 

20 ¡ 100 ¡ 
1 1 

100% 1 1 
---------------- 1 --------------- 1 

Este deseo de que los hijos no se dediquen a la producclOn de 

ladrl 1 lo se contrapone con la necesidad de los miembros de la 

unidad doméstica -en este caso la famt 1 la- de reproducirse y 
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tener que trabajar en el lo aon cuando.las espectatlvas esten 

puestas en real Izar estudios u otro tipo de trabajo. 

Ahora bien, en un momento dado cuando los hijos deciden 

estudiar existe la necesidad para los miembros de la unidad 

domestica de obtener mayores Ingresos. en estos casos el chico en 

variadas ocasiones se dedica tanto a la labor ladrl 1 lera como a 

estudiar, o en el mejor de los casos busca un empleo fuera de la 

colonla; sin embargo aún en estos casos, los varones continúan 

laborando en algunas de las actividades del ladrl 1 lo. 

Por otra parte, cuando se tes planteo a los Jefes de las 

unidades dom$stlcas la poslbl lldad de la termlnacton de esta 

labor en la colonta138 y en Qué tipo de ac~lvldad se emplearlan. 

ras respuestas fueron las siguientes: el 40~ afirmo Que volverla 

a buscar un lugar donde seguir trabajando el ladrl 1 lo, el 35% se 

emplearla como alba"I 1 o •machetero• y en general en empleos 

domestlcos. un tO~ se dedicarla a la venta de comida y un 15~ 

tendrla preferencia por ser chofer o en condiciones menos 

ventajosas optarla por •cualQuler tipo de actividad menos 

Pero estas respuestas generadas a partir del posible cierre 

de los hornos en la colon la. encuentra una radlcal varlabl 1 ldad 

cuando se les plantea el supuesto de la existencia de un lugar 

138 Nosotros en el cuestionarlo manejamos esta cuestlOn como 
una poslbl lldad de QUe la actividad de ladrlllero se terminara en 
la cotonla, para ast evitar sentimientos de rechazo por parte de 
Jos ladrtl leras, aún cuando ambas partes (tanto el encuestador 
como el trabajador) supiera QUe mas Que una poslbl 1 ldad se trata 
de una real ldad (a mediano plazo) del cierre de los hornos. 
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donde se les cermltlera desarror lar su trabajo sin amenaza de 

desatoJo. al rescecto el 95% respondió que seguir la siendo 

ladrll lero; dentro de este porcentaje el 70~ puntual Izo Que ·et lo 

estarla muy bien, ya Que por a~os na sido tabiquero. re gusta su 

trabajo y ademas es lo único que sabe desemcenar•; a su vez un 

25~ sena10 que es mejor que cualQuJer otro trabajo y le gusta por 

ser Independiente y llbre. FJnarmente el 5~ restante manlfesto 

que no volverla a ser tabiquero. 

Este tipo de respuestas resultan especlalmente lnteresantes 

en cuanto que los ladrllleros no abandonan ta actividad cor 

cuestiones meramente lndlvlduales y es en este punto donde 

encontramos una de las riquezas del anal lsls soelológlco, asl, es 

la conJugaclOn de diversos factores los Que orl 1 lan a los 

tabiqueros de -manera gradual- abandonar la actividad o a buscar 

otro lugar de trabajo. A cesar de ello como ya sena1amos. una 

parte de la poblaclOn manlfestO la Idea de seguir laborando en el 

ladrl lle aOn cuando esta actividad se termine en Ja colon/a. 

Asl pues, su deseo de seguir laborando en las ladrl lleras se 

enfrenta a una serle de obstdculos Que tiene mucho Que ver con 

los desalojos real Izados a traves del tiempo por efecto del 

crecimiento urbano y la demanda del espacio habltable. en donde 

algunos de ros afectados ya no se dedica a la producclOn 

(porcentaje Que puede variar dependiendo si se les otorga el 

Permiso para la explotaclOn de la arcllla; de Que se les de una 

lndemnlzaclon o de Que consigan un mejor empleo) y en cambio 

otros vuelven a buscar un lugar para continuar con su labor aue 
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por generaciones han real Izado. Otro elemento Que no debemos 

dejar de lado son ras condiciones de trabajo (aOn con las 

ventajas Que senalaron los propios ladrl 1 Jeros) Que afectan de 

manera directa tanto las condiciones de reproducción blolOglca y 

socia! esl como la tendencia de esta producción. Con el lo, los 

trabaJado_res de manera paulatlna se Interesan en otra clase de 

empleos con menos carga flsJca y mejor salarlo. 

En slntesls tenemos Que si bien por una Parte ya quedó 

asentado el factor de Ja urbanización como elemento coadyuvante 

en el desalojo de este tipo de asentamientos dentro del paisaje 

urbano. Para el caso concreto del asentamiento ladrl 1 lero de 

•Mesa Los Hornos• el descenso de la producclOn tiene un doble 

cariz: por un lado se nos presentar coriio un asentamiento en 

proceso de extinción, y por el otro las unidades domesticas Que 

han abandonado la actividad en la zona contlnOan con su trabajo 

en otras ladrl 1 leras. Flnalmente para las unidades dom6stlcas del 

asentamiento de Mesa Los Hornos la termlnaclOn de los hornos en 

la colonla significa para casi la mitad de la muestra emplearse 

en otro tipo de actividades, mientras Que para un porcentaje 

slml lar slgnlf lca buscar donde continuar con la producción de 

ladrillo rojo. En suma, todo esto tiene qu~ ver con elementos muy 

especificas del conjunto de las unidades domesticas tales como: 

1) El abandona de la actividad en Mesa Los Hornos si bien 

significa decrecimiento de la producción a, nlvel local el lo no se 

traspala al conjunto de la producción, ya Que generalmente los 

trabajadores Que abandonan la actividad en la zona se van a otras 
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ladrl 1 leras a continuar con la labor. es decir, sólo hay una 

transferencia geogr4f lca -residencia- de las unidades productoras 

de ladrillo roJo. 

Z) Aón cuando las condiciones de trabajo pueden ser Adversas y 

existe una larga Jornada de trabajo con un salarlo muy baJo. las 

ventajas que tos ladrll leros encuentran en la actividad compensa 

a los elementos negativos. 

3) La reproducclOn tanto blológlca como soclal real Izada por las 

unidades domesticas se cumple en el sentido del abastecimiento de 

la fuerza de trabajo como para la consecuente permanencia de la 

estrategia de vida. ~si, esta reproducción a trav6s de varias 

generaciones exptlca la existencia del trabajo tadrlllero por 

miles de ano$. Sin embargo no podemos afirmar Que tal 

reproducclOn deja de lado elementos de contradicción. aal tenemos 

Que a pesar que conscientemente los trabajadores del ladrl llo 

desean que sus prlmog6nltos se empleen en otro t lpo de 

actividad, el medio socloeconómlco constituye un elemento 

fundamental que condiciona su reproducción dentro del marco de 

esta estrategia de vida. 

4) Un Qltlmo elemento fundamental es ta demanda de este material 

de construcelOn dentro del mercado de materiales. A pesar de QUe 

ta oferta puede tener variaciones en el monto de la producción, 

Invariablemente el ladrll lo rojo encuentra mercado lo Que ha 

contribuido en gran medida a la supervivencia de esta estrategia 

de vlda. 
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Por tanto. a~n cuando el descenso de la estrategia de vida 

existente en Mesa Los Hornos sea evidente. el lo no slgnlf lca Que 

asl suceda en todos los asentamientos ladrll leras. sino m4s bien 

existe una transferencia, transformaclon y creación de nuevas 

zonas dedicadas a esta labor. 
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CONCLUSIONES 

El trabajo de ladrl Itero como estrategia de vida se remonta a la 

etapa antigua de ta humanidad. desde entonces ya se reconocla et 

ladr 1110 ro Jo como el mejor material de construcclOn; 

hlstOrlcamente el tablQue tuvo una producción Intensiva en 

aquellos paises donde escaseaba la piedra y abundaba la arel lla, 

pero a traves del tiempo se difundió tanto en el viejo mundo 

como en Am~rtca. Esta permanencia del ladrll lo roJo a trav6s de 

mtles de anos se debe a la existencia de la demanda. la Que 

atribuimos a las propiedades y caracterlatlcas que posee dicho 

material. 

Asimismo, tenemos que tal estrategia se enmarca bajo 

relacl6nes sociales de producción Que en, este caso se refiere a 

que permea a los paises una economta poco desar ro 1 1 ada 

dependientes, donde una caracterlstlca fundamental es la 

permanencia de relaciones de producclOn no capltallstas, es 

decir con escaso desarrollo de las fuerzas productivas donde 

existe una baJa productividad. Por el lo no es casual Que sean 

paises como los africanos o latlnoamerlcanos -con sus pertinentes 

diferencias- donde prevalecen este tipo de estrategias de vida. 

Mientras por su parte, 

desarrolladas, prActlcamente 

desaparecido ya sea por 

en las na~loncs lndustrlalmente 

este 

'" 
tipo 

lnvenclon 

de producclOn ha 

de ti&cnlcas de 

procesamiento Industria! o por la creaclon de nuevos materiales 

de construcclOn sin Que esto slgnlflQue una mejor cal ldad. 
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oaso del tiempo el trabajo ladrl Itero se ha 

presentado como una producción marginal. es decir fuera del modo 

de Producción Que predomina en la sociedad -en este caso el 

capital lsta-. Asr. las condiciones de trabajo actuales que 

permean esta labor. no encuentra diferencias sustanclales con la 

forma de elaboración real Izada en epocas pasadas en tanto que se 

trata de una producclOn meramente artesanal. con utl 1 lzaclOn de 

la fuerza de trabajo famll lar y con producclOn local, en termines 

generales se trata de una empresa con producclOn en pequena 

escala de baja productividad. 

Esta producclOn en escala adquiere ciertas 

caracterlstlcas dentro del contexto urbano, asl la expansión de 

la ciudad determina en gran medida el tlDo de conformaclOn que 

adquieren los asentamientos dedicados a la actividad ladrlllera. 

A su vez el ambiente geogr4f lco y socia! Impone ciertas 

condiciones de vida y de reproducclon para ros miembros de la 

unidad domestica. 

En este contexto, las ladrll leras se caracterizan por tener 

una gran movl 1 ldad geogr4flca, en donde el desalojo va marcando 

tas etapas por Ja que atraviesa un asentamiento de este tipo. Sin 

embargo cada nuevo asentamiento lleva consigo sus propios 

problemas que al parecer en el medio urbano adquieren Importantes 

dimensiones. Es frecuente que las zonas ladrl 1 leras se asienten 

en la periferia de las ciudades (cercanos los mercados) en 

donde las unidades dO'Tlestlcas carecen de todo tipo de servicios e 
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Infraestructura donde la Un lea ventaja es ta cal ldad de la tierra 

oara la elaboraclón de ladrl llo. 

Al caso del tlemoo esta periferia QUe Inicialmente Quedaba 

retirada del centro urbano, es absorbida cor et crecimiento de la 

ciudad, en donde los usos del suelo empiezan a tener diversas 

ocupaciones tales como el habltaclonal. comercio, Industrial e 

Infraestructura. 

En el caso de los ladrl 1 teros de Mesa Los Hornos se 

asentaron -sin saberlo- en un terreno estrat6glco para el 

desarrollo urbano en el cual predominan los pedregales y Areas 

verdes. A propOalto, encontramos una contradlcclOn Importante, 

mientras para las colonias populares estos pedregales significan 

un obstaculo para construir vivienda y al legarse los servicios 

urbanos bajo la •razon oficia!* de Que el terreno no es propicio 

para la lntroducclOn de servicios. para los sectores de altos 

Ingresos construir en este tipo de zonas significa cierto 

privilegio por encontrarse rodeada de bosque y pedregal, en donde 

las Inversiones para obras de dotaclOn de equipamiento urbano 

cuenta con el apoyo del gobierno capltal lno. 

En este mismo sentido el argumento ecolOglco ha cobrado 

fuerza especialmente como factor coadyuvante -segOn las 

autoridades- en la detención del crecimiento de ta periferia. 

pero curiosamente tal argumento solo 

asentamientos populares y no a 1 as 

es aplicado a aquel tos 

viviendas denominadas 

·ecolOglcas• que loglcamente poseen sectores de altos Ingresos. 

Asl. el factor ecolOglco 
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-tan aludido a Olt1mas fechas- ha propiciado cierta seoregaclOn 

entre estos sectores. 

A diferencia de otras zonas ladrlJleras Qua fueron 

desalojadas y se constituyeron como zonas habltac1ona1es de 

Ingresos medios y altos, o fueron ocupados para la tnstalacton de 

Industrias, Mesa Los Hornos ha tenido una trayectoria diferente. 

SI bien tnlclatmente se constituyó como un asentam1ento 

ladrltlero por excelencia, al paso del tiempo llegaron pobladores 

Que no tenlan nlngQn nexo con el trabajo ladrlllero en busca de 

una vivienda barata. Al crecer la colonla e Ir decreciendo ta 

actlvtdad, la Idea del desalojo dejó de cobrar fuerza. en cambio 

empezo una resistencia (en la que participaron mayorltarlamente 

los colonos) en la que se Impugnaba la regufarlzaclOn de la 

tierra; demanda Que ha caracterizado al asentamiento durante la 

Oltlma d~cada. 

SI bien hasta el momento no se ha procedldo al desatoJo por 

medio del cierre total de los hornos como ha ocurrido en 

anteriores ladrilleras, en realidad ha sido un sector popular 

-Que comparte caracterlstlcas slmllares al grupo ladrlllero- los 

Que paulatinamente han desplazado la actlvldad de la colonia. 

111 

En definitiva, la pr6ctlca ladrlllera constituye una 

estrategia de vida que proporciona un Ingreso que aon cuando 

resulta Insuficiente oara la manutención de los miembros y l~s 

condiciones de vida son sumamente precarias (recurriendo a 

diversos mecanismos para maximizar el Ingreso). permite su 
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regroducc1on como grupo soclal. Esta continuidad del trabajo 

tadrlflero como estrategia de vida en ocasiones choca con tas 

espectatlvas de vida de Quienes tratan de buscar un empleo meJor 

remunerado que el ladrlllero, que generalmente se trata de 

aquellos quienes abandonan los asentamientos ladrllleros y de ros 

descendientes de los Jefes de ras unidades dom6stlcas. En el 

primer caso, tenemos que el abandono no sé hace de manera total, 

ya que se guardan lazos con la actividad y m4s aon algunos 

reinciden de nuevo en la actividad, elfo por las ventajas que ras 

ladrllleras les proporcionan, las cuales compensan el baJo 

salarlo y el desgaste f lslco. 

En el segundo caso, aon cuando los hijos buscan actividades 

alternativas af trabajo ladrfllero, la demanda de la fuerza de 

traba Jo que ex 1 ste a 1 1 nter ror de 1 as un 1 dad es domd'st 1 cas. 

Influye de manera Importante para Que los ~f Jos contlnOen con la 

actividad (transmisión generacional) a pe
1
sar de QU'9 el los tengan 

puestas sus espectatlvas en otras cuestiones. 

SI bien la actividad fadrlflera en Mesa Los Hornos se halla 

en proceso de ext 1ne1.ón no sucede d•, 1gua1 manera en la 

generalidad de los asentamientos Que se dedican a esta actividad. 

En este sentido nuestro estudio arroJO resultados un poco 

diferentes a los Que se esperaban, es decir, mientras nosotros 

partimos de Ja premisa que la actividad ladrillera en termines 

generales termlnarla a mediano plazo. el estudio a fondo de la 

cuestión de las ladrilleras nos dló una vlslon mas amplla y rica 

en cuanto que tal labor perdurara mientras no exista un meJor 
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material de construcción o bien esta producción se real Ice 

mediante procesos Industriales. A pesar de ello. el futuro de las 

ladrilleras en el 4mblto urbano. resulta especialmente complejo 

dado el r4pldo crecimiento de la ciudad en donde la demanda de 

espacios para zonas habltaclonales, van mermando este tipo de 

asentamientos con producción local. Pero aon cuando en este 

contexto la extinción de este tipo de zonas sea patente, en 

realldad lo Que sucede es una transferencia de la actividad hacia 

otros lugares ya sean en la periferia de la ciudad o en zonas 

rurales donde pueden fundarse o transformarse nuevos 

asentamientos. 

Flnarmente debemos considerar Que una aportación del estudio 

de las' ladrl 1 leras fu6 habernos permitido vlslumbrar nuevas vetas 

en la lnvestlgaclOn, p~r ejemplo en lo concerniente al papel Que 

Juegan las mujeres como llderes en las organizaciones populares 

(cuestión poco estudiada en Amerlca Latina y Mexlco). Asimismo, 

Queda abierto el camino para abordar estudios comparativos Que en 

el caso especifico de las ladrllleras se centrarla en los Ambltos 

rural/urbano. y tambl6n tendrla que considerarse en 

Investigaciones posteriores la Importancia Que tienen las 

ladrltleras para la dlnAmlca de la Industria de ta construcclOn 

en Mexlco y en general para el futuro de los materiales de 

construcclOn en el mundo. 
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Resulta Importante sena1ar algunas cuestiones fundamentales Que 

delimitaron nuestro trabajo de campo. especialmente a 10 que se 

refiere al levantamlento del cuestionarlo. Como ya senalamos en 

la tntroducclon, lnt_clalmente nos planteamos la apl tcacron de 30 

cuestionarlos, es decir~ el total de las unidades domesticas 

dedicadas a la produccton ladrillera en •Mesa Los Hornos•. Sin 

embargo desde el Inicio de nuestras visitas al asentamiento nos 

percatamos de un ambiente poco proptcto para la reallzaclOn de 

nuestro trabajo. ello lo atribuimos principalmente a los 

siguientes factores: a)entre los ladrl lleras exlstta un 

sentimiento de rechazo hacia las personas que Iban a encuestarlos 

o entrev\5tarlos porQue ellos no velan beneficio alguno en tales 

estudlos1. Adem6s no debemos descartar la hosttltdad aue cermea a 

este grupo social y aue también representa una llmltante al 

tratar de abordar un grupo socia! con dtchas caracterlstlcas. 

b)exlstla cierto temor entre los trabajadores tadrllteros a 

hablar con personas desconocidas para el los Caue no fueran de la 

colonia) por miedo a que sus declaraclones se prestaran a 

Interpretaciones que pudieran afectar en su trabaJo o famllla. 

Asl, en términos generales reinaba un ambiente de tntranqullldad 

aue todos sentlan pero aue nan.~ expresaba abiertamente; 

1 Estos estudios -en la mayorta de las veces no concluldos
se refieren A los trabajos real Izados por la oroola delegación de 
Tlalpan por medio de la secclon de Trabajo Socfal~ en donde se 
levantaron censos encaminados especialmente a la ldentlflcaclOn 
de duenos de tierras en •Mesa Los Hornos•. Asimismo, nos 
Informaron tos propios ladrllleros aue eran frecuentes las 
visitas de estudiantes par~ conocer e1 asentamiento. 
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c)f lnalmente una Instancia que también Influyo de manera 

Importante en el levantamtento de nuestros cuestionarlos fué la 

preslon de algunas oersonas Que laboraban en el módulo de 

•reordenaclOn urbana• local Izado en la misma colonla. 

Durante el levantamiento del cuestionarlo definitivo. y 

después de haber establecido algunos contactos con Informantes 

clave en la colonla, en una ocas!On en la que nos encontr4bamos 

trabajando en nuestra recolecclOn de datos se nos Informo -por 

medio de uno de los ladrilleros ya encuestados- que nos estaban 

buscando en la colonia unas personas del modulo mencionado 

(quienes previamente Interrogaron al trabajador acerca de la 

Información que se le habla preguntado), por lo Que et ladrt11ero 

nos persuadlO a que abandonaramos la colonia a la mayor brevedad 

posible y Que no regresaramos hasta pasado un tiempo. 

Con este acontecimiento nos vimos en la ~ecesldad de 

alejarnos de la colonia, en parte por el respeto al trabajo de 

los propios ladrllleros, ya Que si contlnudbamos nuestra labor 

baJo estas condiciones hubl~ramos afectado su trabajo y 

posiblemente habrlan sido objeto de represa! las. 

Mientras suspendimos temporalmente nuestro trabajo de campo, 

-de mayo a septiembre de 1990- procedimos a la sistematización de 

la lnformaclOn blbllograflca para la redacclOn de los primeros 

capltulos. 

A nuestro regreso a la colonla en septiembre de 1990, nos 

percatamos QUe tres unidades domésticas ladrllleras ya no se 

local Izaban en la colonia. Por otra parte, el asentamiento se 
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encontraba -una vez m!s- en el proceso de la regularlzaclOn de la 

tenencia de la tierra y paralelamente se estaba dando una 

constante preslon por parte de los colonos de •Mesa Los Hornos• y 

de los vecinos de otras co1on1as para el cierre de las 

ladrilleras bajo el argumento de aue estas ocasionan una gran 

contamlnaclOn que afecta tanto al asentamiento como a las 

Inmediaciones. 

En esta segunda parte del levantamiento del cuestionarlo en 

real !dad el el lma de lnestabl l ldad no habla cambiado 

sustancialmente y por el contrario durante nuestro trabajo nos 

encontramos con elementos de la poi lela aue velaban por el orden 

en la colonla y que de manera Indirecta lograron Intimidarnos 

para la real lzaclón del trabajo. Ante ello, y para no dejar una 

muestrá demasiado reducida, procedimos a buscar horas y dlas en 

los Que la vlgllancla fuera menor, es decir sAbados, domingos y 

dlas festivos por la manana; con ello logramos completar una 

muestra de 20 casos (67~ del total de las unidades domesticas 

ladrl 1 leras en mayo de 1990) que para septiembre de 1990 

represento el 74% del total de la población ladrl 1 lera. 

conforme a lo senalado no podemos minimizar las llmltantes 

que se presentaron al transcurso de la lnvestlgaclOn y oue 

Indudablemente Imprimieron su sello al conjunto del trabajo en 

donde la muestra de los veinte casos analizados fue producto del 

entorno del grupo soclal y de las condiciones coyunturales que se 

vlvlan en el asentamiento estudiado. 
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CUESTIONARIO PARA LOS TABIQUEROS DE 

"MESA LOS HORNOS" 

No de hijos~~~~-

Salarlo aproximado 

Edad~~~- Estado CIVIi~~~~~-

C/15dlas~~~~~-

lEn QU~ ª~º 1 lego Ud. a la colonia? 
a) De 1980 - 1965 
b) De 1988 - 1975 
C) De 1978 - 1980 
d) Oe 1981 - 1987 
el Nacl aQul en la colonla •Hornos• 

2 ¿En dónde vlvla anteriormente? 
a) En la misma colonia o por la misma zona 

EspeclflQUe colonla~~~~~~~~~-

b) En la Ciudad de M6xtco, pero no era tabiquero 
Especifique la colonla~~~~~~~~ 

e) En zona tablQUera de la Ciudad de Mexlco 
Especifique la colonia~~~~~~~-

d) En zona tablquera del Estado de Mex1co 
Especifique el municipio~~~~~~~ 

e) En zona tablquera de provincia 
Especifique Estado~~~~~~~~~~ 

f) En provincia sin ser tablquerO 
Especifique Estado~~~~~~~~~~ 

SI viene de otro lugar preguntar: ¿por que decldlO venirse a 
Vivir a Hornos? 

a) Porque fuimos desalojados de los terrenos 
b) Porque se termino ra tierra para fabricar tablQue 
c) Poraue buscamos un lugar donde vivir, y vimos Que 

aqul habla tierra para trabaJar el tabique 
d) PorQue me enteré por amlgcs de Que podlamos 

Instalarnos aqul 
e) Otro~~~~~~~~~~ 



4 ¿Como se entero de 
tierra y poder vivir 

a) Por medio de 
b) Por medio de 

que exlstla 
aQu 1 mismo? 
amigos 
familiares 

esta zona 

e) Otro~~~~~~~~~~~~~~-
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para trabajar 

5 ¿cu~ntas familias horneras habla cuando Ud. 1 lego • to 
colon la? 

a) Mas de 70 
b) Entre 60 y 50 
e) Menos de 50, hasta 30 
d) Entre 29 y 20 

e) 
fl 
g) 
h) 

Entre 19 y 15 
Menos de 15 
No sabe 
Otro 

6 ¿CuA.ntas faml 1 1 as horneras quedan actua !mente? 
Nümero~~~~~-

7 ¿A QUé cree que se deba que los tabiqueros abandonen la 
actividad? 

a) A que los hijos ya no quieren trabajar de tabiquero 
b) A que es un trabajo muy pesado y se gana poco; 

muchos prefieren trabajar de obreros o vendedores 
e) A que se termina la tierra y el barro ya no sirve 

para hacer tabique 
d) A que a muchos les aburre hacer el mismo trabajo 

siempre 
e) A que cada vez el tabique es mAs caro y se vende 

menos y la gente prefiere otros materiales mAs 
baratos 

8 Los Que han abandonado la actividad la Que se dedican 
actualmente? 

Especifique actividad~~~~~-~~~~ 

9 ¿y viven mejor actualmente que cuando eran tabiqueros? 
a) SI Por QUé ________________ _ 

b) No Por QUé~~~~~~~~~~~-~~-~-
c) No sé 

TRABAJO 

10 ¿Quién le enseno la actividad de tablauero? 
a) Mis padres (o parientes} 
b} Mis amigos 
c) Aprendl yo solo 

11 ¿Sus papAs fueron tabiqueros? En Qué lugar fabricaban 
tablaue? 

~~ ~!~:~~ ~: ~:::~~: ~:~:~:~:~~= ~~~~~:~~,-0~~-----
C) Provincia. Especlflaue estado~~--~~~~~~--
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12 ¿Por QU~ decidió dedicarse a ser tabiquero? 
a) Poraue es la onrca actividad aue sé desempenar 
b} Porque no tengo aulen me mande, trabajo si quiero. 
e} Porque aaul mismo tengo mi casa y mi trabajo, no 

tengo aue gastar en transporte, ni comida. 
d) Porque me gusta 
e} Porque el terreno es propicio para hacer tabique 

13 ¿Le gustarla que sus hijos siguieran el trabajo de 
tabiquero? 

~~ ~~ :~~ ~~:~~~~~~~~~~~~-

14 ¿Hace cuantos anos se dedica a esta actividad? 
Número de anos~~~~~-

15 ¿Tiene hornos de su propiedad? ¿Cuantos tiene? 
(SI no tiene hornos de su propiedad pase a la pregunta 22) 

a) SI 
b) No Número.~~~~ 

16 ¿Cu6ntos estan en uso? 
NOmero~~~~-

17 ¿cuantos renta? 
Número~~~~-

18 ¿COmo consiguió el (los) Horno (s)? 
a) Lo construl yo mismo cuando 1 legué a la colon la 
b) Mis padres me lo dejaron 
e) cuando adqulrl el terreno ya estaba et horno 
d) Me lo vendieron 
e) otro~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

19 ¿Es Ud. dueno de tierras aqul en la colonla? 
a) SI 
b) No 

20 ¿COmo conslgulO las propiedades? 

21 Preguntar si es trabajador: lCOmo constgulO la casa donde 
vive? 

a) Me la presta el dueno del horno 
b) La rento 
e) Cuido et terreno al dueno 
dJ Otro~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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22 La nerra.mtenta con la cue trabaja ¿es de usted? 
A) SI 

b) No LOe culén es~~~~~~~~~~~~~~ 

23 ¿Quien trabaja con Ud. para la fabrlcacion del tabloue7 
a) Yo SOIO 
b) Toda mi famll la 
C) SOio ~IS htJos varones 
d) Pago cara oue me ayuden 
e) Otro~~~~~~~~~ 

24 (En caso de Que colabore su faml 1 la) oreguntar: lCOmo 
colabora su faml 1 ta en la fabricación del tabloue? 

a} Ayuda sOlo eventualmente 
b) SOio cuando hay mucho trabajo 
e> Ayuca en tareas aue no 5on muy dlflci les 
d) Tiene actividades esoeclftcas aue siempre hace 
e) Otro~~~~~~~~~ 

26 Ademas de los hornos ¿tiene otro tipo de trabajo? 
a) SI 
b) No Esoeclflaue~~~~~~~~~~~~~~ 

26 ¿Qu~ otro tipo de trabajo le gustarla hacer aparte de 
tablQuero? 

27 ¿Qub te desagrada mas de su trabajo? 

28 Cuando el el lma no es propicio para trabajar en los 
tablaues, ¿A QUé se dedica? 

a) A trabajos de albbntlerla 
b) A trabajos eventuales como Jardinero, carpintero, 

chofer 
e) Otro~~~~~~~~~~ 

29 ¿En Qué temporada prefiere trabajar el tablQue y Por aué? 

30 ¿Tiene otros famll lares Que se dedican a esta labor? 
a) SI 

b) No OOnde~~~~~~~~~ 

31 ¿Qué parentesco tiene con ellos? 
a) madre o padre 
b) hermanos 
b) abuelos 
C) parientes polltlcos 
d) otro 



32 lCOmo es su relactOn con el los? 
a} Amistosa 
b) Nos prestamos ayuda cuando es necesario 
e) En ocasiones platicamos sobre el trabajo 
d) Otra.~~~~~~~~~~~ 

LA FABRICACION DE TABIQUE 
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33 ¿sabe hacer todas ras labores de la fabricación de tablQUe? 
a) SI 
b) No 
e) algunas 

34 ¿oue actividades real Iza Ud. en la fabricación de tablQue? 

35 En caso de Que la faml 1 la labore.Preguntar~ ¿Que actividades 
desarrolla cada uno de los miembros de la famt l la? 

~~ ~~~~-.-m~en_o_r_e_s~~~~~~~~ Sexo 
e) Hijos mayores sexo~~~~~~~ 

36 ¿cual de las actividades que menciono re agrada mas? 

37 ¿cuanto t lempo se tarda aproximadamente para sacar uno 
horneada, desde Que labra la tierra y hasta que se coce? 

a) Hasta un mes 
b) De 1 mes y medio hasta dos meses 
C) Mas de 2 meses 

38 lCu4Je~ son las tareas que requieren especia! cuidado en la 
fabrlcaclOn del tabique? 

39 lCuAnto gasta aproximadamente en cada horneada? 

40 ¿Qué ventajas tiene el tabique roJo sobre otros materlales 
de construcclOn? 
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41 ¿Cree Ud. Que se comora m4s el tabicón (blanco) que el roJo7 
a) SI 
b) No Por qué~~~~~~~~~~~~ 

_ 42 ¿Por Que cree Que las personas siguen comprando el tabique 
rojo? 

a) Por que es el mejor materia! para construcción 
b) Porque es m4s bonito que los otros materiales 
e) SOio lo compran tas personas con dinero 
d) Otro~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

43 ¿A quién le vende su producción? 
a) A Ingenieros 
b) A Arquitectos 
e) A los duenos de los camiones 
d) A 1 as casas ma ter 1a1 1 stas 
e) A cualquier comprador 
f) Otro (esoeclflQUe)~~~~~~~~ 

44 SI es trabajador preguntar: ¿antiguamente en cu4nto le 
pagaban la hechura del tabique? 

Precio Ano~~~~~~ 

45 Actualmente, cuanto le pagan? 
Precio Ano~~~~~~ 

46 SI es dueno del hornos preguntar: ¿antlgUamente en cuanto 
vendla el mil lar de tabique? 

47 ¿Anora en cu~nto vende un millar de tablQue? 
Precio~~~~~~~~~ 

48 ¿como vende el tablQUe7 
a) Por mi 1 lar 
b) Por ciento 
c) Por pieza 
d) Como oulera el cliente 

LA TENDENCIA DE LA PRODUCCION TABIQUERA 

49 lLe gusta su trabajo? 
a) SI 
b) No 

Por que~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

50 ¿cuales son las ventajas de ser tabiquero? 
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51 ¿Considera Que su trabajo es Importante? ¿Por QUé? 
al SI 
bl No 

Por aué~~~~~~-----

52 ¿Qué cree que ocurrlrla si se dejara de fabricar el tabique 
ro Jo? 

a) Quienes lo necesitan buscarlan donde adquirir 
tabique, poraue se seguirla fabricando en otros lugares 
e> Los aue necesitaran tabique, comprartan otros 
materiales 
dl Nada 
e) Se terminar la nuestra fuente de trabajo y nos 
tendrlamos oue emplear de lo aue fuera 
f) Otro <esoeclf iaue>~----~~---~-

53 ¿Sabe cuantas colonlas tablqueras existen aOn en el D.F.? 

~~ ~~ ::~: cuAntas?~---~~~-

54 En caso de oue la actividad de tabiquero se terminara aqul 
en la colonla, ¿a Qué se dedicarla? 

a> Venderla cualquier tipo de objetos 
-Qué venderla? Especifique 

b) Buscar 1 a 1 a forma de poner m 1 ·· neg_o_c_l_o_p_r_o_p~l-o--
c) Me emolearla como trabajador domestico 

-EspectflQUe actlvldad..,....,.....,..._'---,.....,-.,..-~~~~-
d) Buscarla donde volver a fabrlpar tablQue, porQue es 

lo Onlco aue sé nacer 
e) Vendedor de comida 

fl Otrº-----~-----~~~-~--------
55 ¿Tiene famlllares Que piensan seguir siendo tablQUeros en 

otros lugares cuando paren tos hornos en la colonia? 
al SI 
b) No CuAntos 

Dónde ----

56 SI le dieran un lugar oue fuera seguro. en donde no 
estuvieran amenazados de ser Quitados ¿seguirla fabricando 
tablQue? 

a) SI Por QUé~-~-----~------
bl No 

57 ¿Por QUé cree aue los Jóvenes ya no aUleren ser tabiqueros 
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CONDICIONES DE VIDA 

Estado CIVIi~~~~~~~~-

Trabajo a)Ama de casa 
b)Ama de casa y tablQuera 

Ingreso mensual (aprox>~~~~~~~~ c)Otro.Cu41~~~~~~~ 

58 l Ingresos y Egresos 

NOmero sexo 
hlJos 

Edad Escolaridad T.TrabaJo Lugar 
Origen 

Salarlo 
Aporta 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

59 ¿Tiene parientes que viven en su casa? 
a) SI 
b) No 
e) A veces 

60 ¿Aportan estos famlllares dinero para el gasto famlllar? 
a) SI 
b) No 
e) algunas veces 

61 ¿Tiene amigos oue viven en su casa? 
a) si 
b) no 
e) a veces 

e2 Oe 1as siguientes cosas, dlgame en orden de Importancia en 
Qué gasta m4s y en qué menos 
a) Comida g) Gastos médicos~~~~~~ 
b) Agua h) Olverslones~-,--~~~~~-
c) Gas 1) Gastos de produc-
d) vestido cclón de tabiaue~~~~~~-
e) Transporte 
f) Escuela ~~~-



11 ALIMENTACION 

63 ¿Cuantos dlas a la semana come su familia los siguientes 
al lmentos? 

Al lmento 
a) leche 
b) huevo 
e) Carne 
d) Pescado 
e) Poi lo 
f) Verduras 
g ¡ Fruta 
h) Tortillas 
1) Pan 
JI FrlJoles 

NOmero de dtas a la semana 

64 ¿Cuántas comidas hace ar dla 
Nómero de comidas.~~~~~~~~~~~~ 
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65 ¿Acostumbra a hervir el agua aue utlltza para cocinar y 
t>eber? 

a) SI 
bl No Por que.~~~~~~~~~-

66 LSlembra algOn ttpo de fruta o verdura o crla animales aQul 
en la cotonla? 

a) SI 
b) No 

111 VIVIENDA 

67 ¿Usted construyo ta casa? 
a) SI Quien le ayudo.~~~~~~~~~~~~~~ 
b) No Qulén7~~~~~~~~~-

en cuanto tiempo construyo su casa?~~~~-

56 ¿En qué ano? 
a) De 1960 - 1965 
b) De 1966 - 1975 
e::) De 1976 - 1960 
d) De 1961 - 1967 

69 ¿Ha Invertido mucho dinero en su casa? 
aJ SI 
b) No Por que.~~~~~~~~~ 

70 LCu6ntas habltac!ones tiene su casa? 
a) Uno 
b) Dos 
e) Tres d) Mas de tres 



71 LCuAntas se usan como dormitorio? 
a) Uno 
bJ Dos 
e) Tres 
di Todos 

72 ¿Tiene cuarto de cocina? 
a) SI 
b) No 

73 ¿y lo utlllza solo como cocina? o tiene otro uso CUAi _____________________ _ 

7~ El servicio de sanitario es de tipo 
a) Fosa sépt 1 ca 

-Adentro 
-Afuera 

b) Al aire l lbre 

IV APARATOS ELECTRICOS 

75 ¿Qué usa para cocinar los alimentos en su casa? 
a} Lena o carbOn 
b) Estufa de petroleo 
e) Estufa de gas 
d) Parrl 1 la eléctrlca 

76 ¿Qué tipo de alumbrado tiene en su casa? 
a) eléctrico Informal 
b) paraf 1 na 

77 ¿Qué aparatos electrlco tiene en su casa? 
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a) radio Observaciones~-..,.--:-------
~~ ;~i;lgerador Sirven los aparatos? ____ _ 

78 

d) consola 
e) Grabadora 
f) otros. _________ _ 

¿Qué muebles tiene 
a) Mesa y slllas 
b) estufa 
e) camas 
d) ropero 

en su casa? 

e) otros. _________ _ 

Observablones 
Condiciones ·---------



V SALUD 

79 ¿Tiene seguro social Ud. y su familia? 
al SI 
b) No 
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SO En caso de contestar No. Preguntar: ¿a QUC servlclos acude 
en caso de enfermedad? 

al Doctor particular 
b) Centro de Salud 
e) Farmacia 
d) Remedios caseros 
e) Dispensarlo 
f) Otro~~~~~~~~ 

81 ¿Cuales son las enfermedades mas frecuentes Que padece su 
faml 1 la7 

~~ ~~= 7~:~~-e-.~~~~~~~~~~~ 
e) Los adultos~~~~~~~~~~~ 

82 En caso de QUe haya habido defunciones en la familia, 

83 

ª"' 

preguntar: ¿de Que enfermedad han fallecldo sus familiares? 
a) Diarrea. amibas, Infecciones del estómago 
b) Enfermedades pulmonares 
cJ Parto dificil 
d) Enfermedades como saramptOn, v1rue1a,ttfoldea. 

tuberculosis, hepatitis 
e) Accidente 
f) Alcohol lsmo 
g) otro~~~~~~~~~~-

lCada cuanto se hace una revlslOn med lea 
Esposo a) Cada 6 meses Esposa a) HIJos 

b) 1 vez al ano b) 
C) SOio cuando enfermo C) 

d) Otro d) 

¿Tienen una e 1 1n1 ca o con su 1 tor 1 o médico en la colonla? 
a) SI 

-Particular 
-Aslstencla Socia! 

b) No 

a) 
b) 
C) 
d) 

85 En caso de contestar si. preguntar: ¿asiste Ud. a este 
servicio? 

a) SI 
bl No Por aue~~~~~~~~~~~~~~-
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