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PREFACIO 

1 
En un proceso como el que se llevó a cabo para la reali 

zación del proyecto "Nonoalco #46", tienen injerencia una 
'gran diversidad de factores. 	Por un lado, los relacionados 

con la actuación en una zona de deterioro. 	Y,por otro,los 
específicos de la intervención en una zona como el Barrio de 

los Angeles, a través de la Cooperativa de Vivienda y Servi- 
cios Habitacionales "Guerrero", S.C.L. 

En cuanto al primer tipo de factores, se incluyen en es 

1 ta tesis algunos análisis sobre las características de las 
zonas en deterioro, sus orígenes y transformaciones, así co- ' mo la participación que han tenido algunos organismos de vi- 
vienda en el mejoramiento de esos barrios y la necesidad de 
que los programas contemplen la participación de los poblado 
res. 

1 En relación a los del segundo tipo, se exponen en esta 

tesis las posibilidades de trabajo que se abren en un barrio 

1 como el de los Angeles, para que intervengan organismos de 
vivienda como el INFONAVIT en la regeneración urbana y para 
que grupos organizados como la Cooperativa Guerrero interven 
gan en este tipo de programas de mejoramiento, no tan sólo a 

través de un programa específico de vivienda, sino a nivel 

de un plan general que contemple todo un barrio o una zona. 

1 En el proyecto de Nonoalco 1146 también intervienen los 

factores específicos de diseño arquitectónico realizados con ' anterioridad, en un primer programa habitacional. 	Se ha in- 
cluido en este asepcto, una evaluación del proyecto anterior ' ya que los errores y aciertos manejados en éste fueron consi 
derados para la realización del proyecto arquitectónico so- 

bre el que versa la presente tesis. ' 
'1'  

i 



1 
Para la realización de esta tesis se tomaron en cuenta 

1 	los estudios de la historia del Barrio de los Angeles, así 
como los aspectos generales sobre la regeneración urbana, 

1 	realizados por A. Suárez Pareyón; los estudios sobre casos 
de regeneración urbana con intervecibn de organismos de vi- 

' 	vienda, elaborados por P. Connolly; el Plan de Mejoramiento 
del Barrio de los Angeles, el estudio de "Viviendas en Pro- 
ceso", el Reglamento y la estructura de la Cooperativa 

, 

	

	
Gue- 

rrero, elaborados por la misma Cooperativa, con la colabora 
ci6n de M.B. Herrasti y R. Coulomb. 

11 
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LI 
	 INTRODUCCION 

Las zonas deterioradas de la Ciudad de México coinciden 

prácticamente con el espacio central de la Ciudad, aún cuan-
do también se manifiesten en antiguos pueblos periféricos co 

' mo Tacuba o Atzcapotzalco, ahora englobados en el área urba- 
na. 	Corresponden al casco urbano antiguo y al cinturón de 

1 vías ferroviarias, estaciones y fábricas que rodearon a éste 
desde fines del siglo pasado hasta las primeras décadas del 

i actual.  

Sobre el casco antiguo de la Ciudad la función habita- 

cional se alternó con las demás funciones urbanas, presentan 

do una estructura en la que la segregación por estratos so- 

, cioeconómicos se dió más bien en un sentido vertical que en 

horizontal; es decir, que los dueños de las propiedades viv' 
' an en los niveles altos, mientras que los rentistas lo hacS- 

an en los niveles bajos. 

r 
Asimismo, como forma de vivienda popular existían 1+¥. 

vecindades 	que, 	se sabe, 	datan desde el 	siglo XVII 1 . 	I'.1? 	c: 
U caso de 	las 	zonas 	que 	rodean el 	casco 	ant. i.guo 	de 	; a 	t'i.licl:ici, 

' 
su desarrollo coincide con las 	inversiones 	c'rv ale j :rrl ; 	cltic 

incrementaron se 	 en nuestro país en la se; un.la mirad del 	si.- 
g10 pasado. 	El 	establecimiento 	de 	toda 	I.ln,c 	rt'd 	f 	r. (7¥•i.rit i;i 

1 por 	irntermedi.o 	cíe 	diversas 	compail 	lº 	rls:i. 	culflo 	•l( 	la, 	fyrune 
ras, 	randes 	industrias, 	llevó 	C1 	l 	lll;)1'1 	(h_' 	l'al'1 )5 	11C - 

' Ciol)(:1riiCiit(ly 	rn 	(ftw 	los 	rs ic7lr:i¥.tas 	h 	la 	c`pt c:l 	con';l ruyc 
ron 	1ri."vi.c?nd is 	1).'ll :t 	':,rc'l a:;, 	o 	j)rr}{lorc i orar ívn 	"c.(? 1 	•i 	' 	de 
cierta 	C' 	C 1 u - 	it.'3.d;t(f 	i) I1' a 	1 	I1(!(flll l :. 	1?ll1','12C 	Í:i 	quenacía 	•I un • 
10 	COU 	el 	p 1'Qc e 	o 	d.' 	i n 	1ii'; t 1' 1.:1 l i .. ,: ( 	i ("11 . 

1 PL 	iffl 1 	 - 

Diversos 	I7 :1L 	1(It, l...`.' 	11:111 	ci1111 	1'f.l.(li.tlt, 	k:1► 	la 	.(ctalali(LItl 	al 
deterioro 	dle 	estas 	.c.11a 	y 	al 	;:¡s„ 	con': 	: 	Js1ac.lr 	1;1s 	s.i- 

1, 
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guienites 

1 
1- 

	

Cambio de uso del suelo. 	Este cambio se originó 

1 • por la especialización progresiva de algunas funciones que 
en un principio eran compatibles con la vivienda, y que por 

I razones económicas y funcionales tienden a romper el equili- 

brio existente, en detrimento de otras funciones urbanas, en 

4 .particular la de vivienda. 	Tal es el caso de la Merced como 
central de 'abastos, y es el caso también de casi todo el cen 
tro de la Ciudad en donde se concentra todo el comercio espe ' cializado de diversos productos. 

1 2.- Desplazamiento de las actividades productivas, 	La 

desaparición de estaciones y talleres que dieron origen a co 
lonias de obreros y artesanos en general. 	Tal es el caso de 

las estaciones de ferrocarril de Veracruz, de Hidalgo y San ' Rafael, que se trasladaron a los talleres de Nonoalco y Tlal 
nepantla, el cambio de la Aduana y la desaparición o despla- 

..' 

zamiento de incontables industrias en las cuales se ocupaba 

de un alto procentaje 	pobladores, 

1 Si aunamos la extinción de fuentes de trabajo a las ma- 

las condiciones de las construcciones destinadas.a vivienda 

1 en la zona, y agregamos el importante crecimiento demogr8fi- 
co que estas colonias sufrieron en su periodo de auge, nos 

'encontramos que esta situación se ve agravada por la actitud 

deband n 	los propietarios tuvieron con los inmuebles a 	4 4 que    

sujetos al régimen de rentas congeladas y que en buena medi- 
da' 	se hace extensiva a todo el espacio urbano en cuestión, 

aún cuando no se encuentren en la misma situación, I ..  

3.- Rentas congeladas y especulación inmobiliaria. 	Se 

1 ha dicho con regularidad que uno de los factores que más han 
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influido en el deterioro urbano es el de las rentas congela-
das. Bs indudable que en un principio este argumento era 
cierto. Sin embargo, el congelamiento de rentas, que en un 
principio fue una medida importante para apoyar el crectmien 
to industrial aumentando el poder adquisitivo de la clase 
trabajadora sin aumentar los salarios, aún a costa del sacra 
ficto relativo de los propietarios, ha dejado de ser desde 

' 	hace algún tiempo una causa real del deterioro. En la actua 

lidad esto ha servido más bien para acentuar la imagen del 
'< 	deterioro y llegar por un lado a la sobreexplotación de las 

viviendas existentes, que ya no están congeladas, sin tener 
que invertir en el mejoramiento de los edificios; por otro 

lado, ha permitido que se destruyan las construcciones exis-
tentes hasta tal punto que tienen que ser desalojadas, permi 
tiendo la liberación de un predio con un enorme valor poten-
cial. 

Por lo anteriormente expuesto se puede inferir que las actua 

1 	• 	les zonas de deterioro juegan un papel importante dentro de 
la función habitacional, ya que ofrece vivienda económica pa 

1• 	
ra un numeroso sector de la población de bajos ingresos y 

que, a pesar de todas las carencias, inconvenientes e insegu 

'

11 	ridades, han permitido a este sector de la población resol-

ver su problema habitacional, a la vez que contar con la cer 
canta a importantes servicios urbanos propios del centro de I la ciudad y la cercanía o fácil comunicación a importantes 
centros de trabajo. 

1 
RBGENERACION URBANA: MEJORAMIENTO Y PERMANENCIA 

El concepto de regeneración urbana lo entendemos como: 

' 	
"e.l proceso que, al actuar sobre las causas generales y los 

factores específicos que dan origen al deterioro, contribuye 

1 
1 
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al desarrollo de la vida publica y de las funciones urbanas, 
as£ como al mejoramiento de las condiciones del medio ambien 
te". Es decir, se trata de intervenir en el reordenamiento 
programado de las funciones urbanas y en la recuperaci8n del 
espacio urbano y su medio ambiente. El objetivo operativo 
básico para la regeneración urbana debería ser, por tanto: 
Asegurar la permanencia de la población que actualmente ocu-
pa las zonas deterioradas del centro de la ciudad. Desafor-
.tanadamente, hasta ahora el problema se ha pretendido atacar 
mediante la aplicación de criterios puramente renovacionis-
tas; esto es, substituyendo construcciones viejas por nue-
vas, a la manera de los países desarrollados. 

'Pero se debe estar conciente de que cualquier medida re 
novadora que pretenda efectuarse sobre las zonas doteriora-
das del casco antiguo de la ciudad y sus alrededores inmedia 

	

': 	tos, sin considerar como premisa fundamental la permanencia 
de la población existente, lo único que ocasiona es aumentar 
la expansión física de la ciudad. 

' 

	

	Las acciones renovadoras que hasta ahora se han empren-
dido en forma de grandes conjuntos habitacionales, o de am- 

	

', 	pliacibn o prolongación de obras viales, cuyo objetivo pri- 

mordial ha sido la introducción de fuertes inversiones finan 
cieras a obras físicas, en un intento de recapitalizar el po I tencial económico de las zonas centrales, no toman en cuenta 
los problemas sociales, obedecen a un planteamiento economi- 

	

1 
	

cinta y, por tanto, sólo han beneficiado a un escaso porcen- 
taje de población y, principalmente, a los grandes intereses 

	

1 	capitalistas mientras que la gran mayoría de los pobladores 
se ven afectados por estas obras, 

i s sobre 1 Tales acciones renovadoras e mprend da so r 	as zonas  

1 
1 
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deterioradas, habitadas en su mayoría por población de ba-
jos ingresos, se convierten en mecanismos para expulsar a 
los pobladores y substituirlos por otros con la súficiente 

capacidad económica para costear las nuevas inversiones en 
vivienda o en otro tipo de actividades que puedan ser renta 

bies. 

1 Puesto que en las zonas en deterioro, del 91.'al 100% 

de las viviendas son alquiladas, y dado que se trata de las ' zonas que ofrecen las viviendas con alquileres más bajos, 
el desalojo de las vecindades representa el traslado de es- ' tos pobladores a la periferia en busca de suelo o alquile- 
res que se ajusten a su economía, 	Esto además de represen- 
tar un alto costo social y económico a los pobladores, lo ' es también para'la ciudad en su conjunto, 

1 REGENERACION URBANA: LA PARTICIPACION DE LOS POBLADORES, 
UNA ALTERNATIVA NECESARIA 

Para asegurar la permanencia de los pobladores en sus 
actuales lugares de residencia es necesario, en primer lu- 

gar, asegurar su participación en el control des espacio ur 

baso. 	Está visto por experiencias anteriores que dar una 
1 respuesta a los problemas de regeneración urbana sin tomar 

en cuenta a los mismo usuarios no representa una solución " satisfactora, 	Las acciones emprendidas sin tomar en cuenta 
esta premisa, han conducido a hacer prevalecer intereses a- 
jenos a los mismos pobladores. 	Por esta razón y para hacer 

prevalecer los intereses de la comunidad que habita estas 
zonas, se hace necesaria la participación organizada de la 

misma. 

1 En este sentido hay casos de participación de los po- 

1 
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1  bladores en la regeneración urbana que han demostrado la e-
fectividad de este mecanismo para la búsqueda de mejores so 

' 	luciones. Tal es el caso de Tepito y el de la Colonia Gue- 
rrero. 

COOPERATIVA DE VIVIENDA Y SERVICIOS HABITACIONALES 

"GUERRERO", S.C.L. 

En 1976 se creó la Cooperativa "Guerrero" en la colo- ' nia del mismo nombre. 	Esta se hizo a partir de una asocia- 
ción de vecinos de la misma colonia y su objetivo era el de 
ampliar la acción del grupo, limitada hasta entonces a la. 
defensa inquilinaria, haciendo programas de vivienda nueva. 

Tal posibilidad surgió cuando el Instituto de Asisten- 

cia Técnica que daba asesoría al grupo encontró la posibhli 
dad de 	Instituto del que el 	Fondo Nacional para 	.a Vivienda 
de los Trabajadores (INFONAVIT) financiara una experiencia ' de este tipo en esta área cóntrica de la Ciudad. 	El progra 
ma, que se denominó "Viviendas en Proceso", pudo llevarse a 

,' cabo culminando en una primera etapa con la construcción de 
un conjunto habitacional llamado "Cohuatián" y que compren- 

dia 60 viviendas. 	Posteriormente, y dentro de la dinámica 
de este proyecto con INFONAVIT, pudo hacerse otro programa 

que se denominó "Nonoalco 146" y que comprendía 47 vivien- 
das. 	Cabe aclarar que, paralelamente a este nuevo proyecto, 
se realizó por parte de la Cooperativa, un "Plan de Mejora- 
miento del Barrio de los Angeles" que iba encaminado a esta 

blecer el control de los mismos usuarios sobre su barrio, 

1 La sugerencia de hacer este Plan vino de los promotores de 
la Parroquia de los Angeles quienes estaban interesados en 

que la acción de la Cooperativa no se dirigiera exclusiva- 

mente a la elaboración de programas de vivienda nueva. 	Por 

S 
1 
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que, si bien es cierto que gran parte de la solución al pro 
blema de hacer permanecer a los pobladores en sus breas ac-
tuales de residencia radica en hacer vivienda barata, Esta 

no puede lograrse, tan sólo, hacienda vivienda nueva. 

:1 

1 

De esta forma, la búsqueda de alternativas de solución 

a diversos tipos de vivienda de acuerdo a los diversos nive 

les de ingresos así como a las posibilidades físicas del ba 
rr¥.o para realizar uno u otro tipo de programa, tenia que 

partir fundamentalmente de un plan general que considerara 

1 
todas las acciones posibles. 	Y no tan sólo en el aspecto 
de vivienda, sino tambi6n en los servicios complementarios 
a ésta, comó equipamiento y áreas libres. 

Así, un grupo organizado como la Cooperativa Guerrero 

1 
puede ofrecer una alternativa de regeneración urbano en la 

medida en que pueda articular todos los factores que inter- 
vienen en el proceso. 	Que pueda ofrecer, asimismo, vivienda 

, barata para todos losobladores de la zona; es decir, ► 4ue  

,, 

pueda establecer diversos programas que comprendan vivienda 

nueva, remodelación, ampliación y rehabilitación. 	Que pueda 
gestionar y administrar los procesos de construcción; que ob 

1 tenga los apoyos financieros necesarios para realizarlos de 

los organismos viviendistas. 

En la actualidad, pese a que se trata de una forma de 

I 
control del suelo urbano, la vivienda y, 	del proceso de de- 
sarrollo urbano de una zona, (lo que evidentemente no tan só- 

' 

lo va a controlar la especulación, sino también aságurar que 

la 	 donde 	forma de población siga viviendo 	mismo) esta 	trabajo 
urbano no ha sido totalmente desarrollada y apoyada. 	Y no es 

' porque se trate de apoyar el cooperativismo exclusivamente. 

Esta forma de organización de los pobladores que les permite 

1 
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1 
1 enfrentar de manera más adecuada la problemática habitacio-

nal y el desarrollo urbano, no necesariamente es la única po 

sibilidad de hacerlo. Lo importante es que programas como 

éstos se realicen a través de organizaciones sociales que ' permita a los pobladores resolver colectivamente sus proble- 
mas, 

La Cooperativa,por su parte, se ha visto limitada por-
que

P  ' los organismo de vivienda no han entendido la propiedad 
la 	de cooperativa; 	posibilidad 	créditos globales, que asegu- 

ren la obtención de una vivienda por los pobladores de bajos 

1 recursos; la necesidad de financiar programas de remodela- 

ci6n y rehabilitación de vivienda en deterioro, 	Por razones 

1 como éstas, el trabajo de la cooperativa se ha visto inte- 
rrumpido. 

A pesar deque cada vez se ve más necesariala 	tici- I 	 i. 	 par 
pación de los pobladores en resolver problemas como los habi ' tacionales, las condiciones para que se desarrollen organiza 
clones como éstas son escasas. 	El Estado, por su parte, no ' tiene otra alternativa mejor para resolver el problema. 

1 
1 
1 
1 
1 
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1 	 ANTECEDENTES 

El Conjunto Habitacional Nonoalco #46, promovido por 

la Cooperativa Guerrero, se encuentra dentro de la problema ' tica de, la regeneración urbana. 	Por lo tanto, no puede des ' ligársele de la complejidad a que se han enfrentado otros 

programas de esta naturaleza que se han desarrollado en lo.s ' Gltimos tiempos. 

Es así como hemos querido enmarcar esta acción dentro 

1 de los planes que paralelamente ha desarrollado el Estado 

en este sentido, a fin de establecer las diferencias que ' existen entre ellos y sugerir mecanismos y canales que pue- 

dan ser viables para la implementación de programas que co- ' rrespondan efectivamente al concepto de regeneración urbana. 

PROGRAMAS DE REGENERACION URBANA 

1 
En las áreas céntricas del Distrito Federal, se han re ' alizado diversos tipos de intervenciones que podrían consi- 

derarse relevantes a la renovación urbana: 
a). Construcción de nuevas unidades habitacionales so 

1 bre lotes baldíos aislados o por substitución de vecindades 

b). Remodelación y/o rehabilitación de vecindades ' c). Acciones de emergencia para la reparación de ve- 

cindades 

1 d). Traslado de inquilinos a vivienda transitoria 

U 
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:J 

e). Desalojo negociado de inquilinos 
f). Reparación de infraestructura urbana (calles, 

banquetas, desagtles pluvailes, etc.) 

g). Remodelación urbana (remodelación del centro) 

h). Programas a nivel de barrio (Plan Tepito) 

1 
Con las excepciones correspondientes a los dos últimos 

casos, todas las acciones mencionadas se han desarrollado 

1 en predios específicos y no intentan enfrentar el problema 

general del deterioro urbano. 

1 
La construcción de nuevas unidades habitacionales ais- 

1 Jadas y la substitución de vecindades corresponden claramen 
te al reemplazo paulatino de los edificios existenten en u- 

na ciudad y a un proceso normal que acompaña el desarrollo 

U ` de las actividades económicas, sociales y políticas de una 

sociedad. 	De hecho, la reconstrucción física del tejido ur 

'+ bano no sólo deriva del deterioro material inevitable de 

1 las construcciones, sino que también refleja los cambios en 
las actividades urbanas (económicas y de reproducción • de la 

fuerza de trabajo) 	que requieren alojarse en edificios ade- 

cuados. 	En una sociedad como la nuestra, en la que la pro- 

1 ducción de edificios está determinada básicamente por moti- 

vos  de ganáncia en una situación de libre mercado, son las 

tendencia de las inversiones del sector privado las que van 



1 	a definir el ritmo y naturaleza de esa substitución de 

construcciones existentes. 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Ahora bien, algunas definiciones de lo que constituye 

el "deterioro urbano" señalan como uno de los factores de 

este problema, la baja rentabilidad y, por tanto, la ausen 

cia de inversiones del sector privado para la reconstruc-

ción, reparación y adaptación del acervo de edificios en u 

na zona determinada. No consideramos que el problema que 

enfrentan algunas áreas deterioradas centrales de nuestra 

ciudad pueda reducirse a la "baja rentabilidad" de las in 
rsiones privadas en los aspectos mencionados de renova-

ción. De hecho, es posible demostrar claramente que no ha 

faltado inversiones en las Delegaciones Políticas que for-

man el área central del Distrito Federal. 

A travós de una observación superficial del área cen-

tral del D.F., puede comprobarse que, aunque efectivamente 

sigan existiendo miles de vecindades cuyos orígenes se re-

montan a más de 50 años, estas construcciones ruinosas com 

parten el espacio urbano con nuevas edificaciones destina-

das a comercios, oficinas e inclusive departamentos nuevos. 

Se calcula que tan sólo en el área de la Merced - Tomatlán 

de un 24 a un 40% de las construcciones son recientes. 
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1 
1 	 El problema, entonces, no reside en la falta de inver 

sienes en nueva construcción, sino en que éstas no benefi-

cian a la población que reside en esos barrios. 0 sea que 

1 	se carece de inversiones que mejoren las condiciones de ha 

bitabilidad de las viviendas existentes, o que al substi- 

1 

	

	por nuevas, estén de acuerdo a la capacidad econó- 
mica de los habitantes. Aunque podría argumentarse que 

1 	las inversiones que se hicieran en este sentido serian de 

1 	baja rentabilidad, tal situación no es característica ex-

clusiva del centro de la ciudad. En cualquier situación, 

' 	la baja rentabilidad de la vivienda de bajo costo hace que 

difícilmente el sector privado realice acciones que benefi 

' 	cien a los sectores mayoritarios empobrecidos de este país. 

1 	Quizás lo que se manifieste con mayor fuerza en las áreas 

centrales sea que por las características relativamente 

1 	- 	ventajosas de su ubicación o por el mismo costo del suelo, 

las haga más rentable para usos no habitacionales. 

EXPERIENCIAS ESTATALES 

1 
de vivienda nueva realizados por organismos como el"Banco 

' 	Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) o el Ins 

tituto Nacional de Desarrollo de la Comunidad y la Vivien- 

1 	da Rural (INDECO) son importantes, pese a sus limitaciones, 

• por el hecho de que han sido realizadas a través de la po- 

Los casos de inversiones esporádicas de constarucci6n 

1 
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1 
.itica habitacional del sector público y dentro de las con 

A
diciones financieras y legales existentes. 	Pero sin embar 

go la participación de los usuarios ha sido escasa o nula ' en este tipo de proyectos. 	Aunque se obligue, como en el 

caso de BANOBRAS, a crear mesas directivas para la adminis 

1 de traci6n 	los edificios que controlen los contratos de ca 

1 da residente, en general hay cierta reticiencia de este or 

ganismo a trabajar con grupos organizados que participen ' en la gestión y realización del proyecto, 	En el caso del 

INDECO puede decirse que aunque el sistema aplicado sea el 

1 de BANOBRAS, hay mismo que ea. 	 una 	elaci6n mayor con los 

inquilinos y existe mayor interés en establecer una rela- 

ción conruPos organizados e inclusive se tenía un inte- 8 

1 . 	rós mayor en buscar soluciones a los problemas habitaciona 

les con participación de la comunidad. 

1 
Por otra parte, los casos de regeneración en las .re- 

'' as centrales como la Candelaria de los Patos; realizado por 

1 el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servi- 

cios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado ' (FOVISSSTE), no han servido a los pobladores de la zona don 

I de 

de se ubica. 	A pesar de ser proyectos de "rehabilitación 

la zona", nunca se intentó enfrentar el problema de los ' bajos niveles econ6micos de la población que ocupaba el lu- 

gar. 	Más que rehabilitación, este proyecto logra el trasla 

1 
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do del problema a otra parte y la utilización del espacio 

I po 

sirve exclusivamente a fines institucionales. 	Aunque el ti 

de créditos ofrecidos podría ser aprovechado para progra ' mas de regeneración urbana, la construcción de unidades de 

este tipo, que incluso parten del desalojo y demolición de ' las viviendas existentes, no creemos que deba considerarse 

I 
como una medida adecuada para la solución al deterioro urba 

no. 

1 
REGENERACION URBANA Y VIVIENDA 

Es evidente que en ninguno de los programas realizados 

1 se pretende enfrentar los problemas básicos del deterioro 

desde el punto de vista del conjunto complejo de funciones 

1 involucradas. 	Claro está que el problema del deterioro ur- 
bano en las áreas céntricas no se reduce a la cuestión habi 
tacional 	aunque las deficiencias de vivienda padecidas por 

la población residente en tales áreas constituyen un aspec- 

to importante. 	En todo caso, el tratar de resolver el pro- 
blema habitacional sin enfrentar los otros aspectos del de- 

terioro, tales como la competencia por el uso del suelo, el 
empleo, 	la productividad de las funciones económicas y las 

1 condiciones ambientales, puntos que están íntimamente rela- 

cionados con la situación de la vivienda, no pueden consti- 

tuir una solución completa. 	En este sentido, podemos afir- 

1 
u.. 
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mar que, hasta la fecha, no ha existido una sola acción que 

queda considerarse de regeneración urbana. 

Relacionado con este punto, hemos visto también que a- 

0 ún tratándose de un solo problema, el de la vivienda, todas 

' las acciones se han concentrado básicamente en el punto de 

construir vivienda nueva substituyendo la existente, 	Dada 

' la escasez de recursos disponibles, sobre todo para vivien- 

da de bajo costo, resultaría obvio que toda acción que pre- 

tenda mejorar las condiciones habitacionales para el mayor 

1 número posible de personas tendría que buscar el aprovecha- 

miento de las viviendas existentes, sobre todo en las áreas 

, centrales donde se concentra un gran número de vivienda an- 

tigua. 	Sin embargo, aún cuando algunas Delegaciones Políti 

1 ¥ cas han emprendido acciones en el sentido de reparar, res-

1 
taurar y rehabilitar la vivienda existente, por lo reducido 

que dedican a lo mismo 	por la falta de co de los recursos 	 d d 	an 	m 	m 	y  

' ordinaci6n de los organismos dedicados a la vivienda, los 

resultados de estos trabajos han sido bastante limitados y 

i básicamente dirigidos 	las 	de a 	situaciones 	emergencia. 

Por otro lado, la regeneración urbana emprendida hasta 

' la fecha ha sido más bien encaminada a la regeneración de 

las condiciones físicas del área, sin tomar en cuenta a los 

1 beneficiarios de la 	Esto 	sobre to- acción. 	puede aplicarse 

I 
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1 
do en los programas de substitución de vecindades que más 

bien substituyen a la población de la zona por otra de mayo 

res recursos económicos. De esta forma, al trasladarse la 

I población que es expulsada por estos programas, se obliga 

al surgimiento de vivienda deteriorada en la periferia. 	A- ' simismo, la introducción de una población de mayores recur- 

sos económicos, si bien trae consigo el aumento de capta- ' ción de impuestos y un mejoramiento físico de la zona, a 

largo plazo no hace sino agravar los problemas fundamenta- 

les' 	que subrayan el deterioro. '- 
Al establecerse las condiciones para la venta o arren- ' damiento de vivienda de mediano o alto precio en zonas que 

I' hasta ahora han sido predominantemente de bajo costo, el 

precio de la tierra sube. 	Y no solamente por las ganancias ' que pueden realizarse con la venta de vivienda media, sino 
por el tipo de comercios que se establecen de acuerdo a las 

'. características de la demanda que trae aparejada esta vi- ' vienda. 	El aumento del precio del suelo, por su parre, tra 

e aparejado la imposibilidad de solución al problema habit

1 

	

	

a 

cional de los residentes de la zona, puesto que el costo de 

la misma se incrementa al subir éste. 	Asimismo, se agrava 

1 el problema de desalojo al tener los propietarios de las vi' 

viendas en renta la posibilidad de realizar en el mercado 

I sus propiedades a un mejor precio, 
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1 
Si bien la participación de los pobladores implicados 

en este proceso ha sido menosprecida en los programas rea- 

' lizados 	los 	han intervenido por 	organismos que 	en el cen- 

' 
tro de la ciudad, salvo en el caso del Plan Tepito, ésta 

' resulta ser de vital importancia en cualquier programa de p 	a 	p 	8 
1 regeneración urbana que se pretenda implementar. 	De la ex 

periencia dl -Plan 't'epito, puede concluirse que la partici 

1 de los 	ha pación 	usuarios 	permitido por lo menos abaratar 

el costo de los programas. 	Pr 	:e caso, la reducción del 

I recio de los terrenos logrado mediante la presión colecti p 	8  

1 va de los residentes, permitió al Plan Tepito adquirirlos; 

esto se convirtió en un factor importante para reducir el 

'. monto de las inversiones necesarias y, por tanto, el Cost? 

de las viviendas. 

' La participación en los programas de regeneración ur- 

bana debería ampliarse no sólo para que los programas re- 

'._„ sulten en realidad benéficos para los implicados en el pro 

ceso de regeneración, sino también para asegurar los medios 

para su solución. 	En este último sentido, entre los medios 

1 de solución se encuentran todos aquellos que permitan abara 

tar los costos de la vivienda destinada a la población de 

1 menores recursos. 
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CAPITULO I 

REGENERACION URBANA: 

BARRIO DE LOS ANGELES, COLONIA GUERRERO 

'ORIGENES 

El Barrio de los Angeles surgió como tal durante los 
últimos años - del siglo XVIII; de los años anteriores sólo 
tenemos referencias de los diferentes barrios indígenas. i En el siglo XVI y XVII parece tener preponderancia el Ba- 
rrio de CohuatlSn, que fue bautizado por los franciscanos ' del convento de Santiago, como Santa Catalina Cuh4atlán. 
El nombre del Barrio de los Angeles tiene su origen en una ' vieja tradición que se remonta al año de 1580. 	En esa dpo 

ca la Ciudad de México dugri6 una gran inundación. 	Izayo- 
que, cacique de Cohuatlán, rescató entre los restos del Ba 
rrio una imagenpintada en un lienzo de la Virgen de la  g 	 Pu 

risima Concepción. 	Este cacique decidió venerarla en el 
mismo sitio donde hoy se encuentra el Santuario de los An- ' geles. 	En un principio, la imagen se conoció con el nom-
bre de Asunción de Izayoque y posteriormente cambiaron su 
nombre por el de Nuestra Señora de los Angeles. 	La cap4.- ' lla con culto al público quedó sujeta a la Parroquia de 
los Angeles. 	A los pocos años de fundada, fue abandonada 

1 y quedé en ruinas; fue reconstruida varias veces hasta que 
en el año de 1808 fue totalmente terminada como hoy se co- 

1 noce. 

Hasta el siglo XIX, el barrio donde se localizaba el 
Tia Santuario de los Angeles, al'igual que muchos otros en 

telolco, conservaba las características de un barrio indi- ' gana. 	En los padrones de 1811 y 1882, el Santuario de los 
Angeles aparece dentro del Barrio de Jolalpa en vez de Co- ' huatian; cabe señalar que a partir del siglo pasado, el ba 
rrio se empieza a conocer como "de los Angeles". 

A principios de la década de 1870, a raíz de la desa-

mortización de los bienes del clero, gran cantidad de pro-

piedades que formaban parte de los conventos y otras insti- 
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tuciones religiosas entraron en el mercado de bienes raíces 

y la estructura urbana original sufrió fuertes modificacio- 
nes al surgir nuevas colonias sobre grandes terrenos frac- 

cionados; se tiene el dato de que la colonia Guerrero se 
formó sobre la antigua huerta y potrero del Colegio de Pro- ' paganda Fide de San Fernando y sobre el cementerio de San 
Andrés. 	De otra fuente se sabe que el Lic. Rafael Martínez 

1 de la Torre fraccionó terrenos de su propiedad en Buenavis- 

ta y en el Barrio de los Angeles con los cuales se formó la ' colonia Guerrero. 	Es posible que ambos datos se complemen- 
ten y que la colonia Guerrero sea resultado del fracciona- 
miento conjunto de esas propiedades. 

Más importante aún en la fundación de la colonia Gue- ' rrero fue la inauguración, en 1873, de la Estación del Fe- 

rrocarril Mexicano, en terrenos de Buenavista o San Fornan- 

1 Desde sus inicios, dicha colonia fue creada por la cía 
se obrera, en especial aquella relacionada con el ferroca- 
r.il 

'Asimismo, y dentro de la política de desarrollo de Por 
Lirio Díaz de fomento a las inversiones extranjeras y am-
pliamente ligada al desarrollo de los Ferrocarriles, en Bue 

1 

	

	navista se estableció también la estación de Ferrocarril 

Central; en Nonoalco, otra estación de Ferrocarril Sullivan; 
' 	en Peralvillo, la estación de Ferrocarril de Hidalgo; y en 

Tlatelolco, punto intermedio entre las cuatro estaciones, 

U
se estableció la Aduana. De esta forma, la Colonia Guerre- 

ro quedó rodeada, al norte y al oeste, por estaciones, pa- 

•, 	tíos de maniobras, vías y talleres. 

La importancia que adquirió esa zona de trabajo y el 
,movimiento que en ella se generaba, trajo consigo la amplia 
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cibn de la colonia, cerrándose definitivamente el cerco so-
bre el Barrio de los Angeles que, a partir de los últimos a-
ños del siglo XIX, formó parte de la colonia Guerrero (véase 
Plano No. 1) . 

La cercanía del centro de trabajo y la necesidad que 
los obreros tenían de pagar una renta reducida, hicieron que 
las casas de vecindadesp roliferaran; muchas vecindades se 
construyeron de forma más o menos planeada y algunas de e- 

,I llas todavía existen. ' Actualmente, el Barrio de los Angeles conserva en cier- 
to modo una personalidad propia dentro de la colonia Guerre- ' ro; aunque ambos sectores forman una unidad desde hace mu- 
chos años, sus orígenes distintos todavía se dejan sentir so ' 'bre el tejido urbano. 	Ahora bien, si por una parte existen 

'` diferencias entre el barrio y la colonia, por otra parte, el 
tipo de trabajo de sus habitantes constituye el común denomi 
nadar. 	Durante mucho tiempo, los ferrocarriles fueron la 
principal fuente del mismo hasta que desapareció el Ferraca- ' rril Mexicano, absorvido por los Ferrocarriles Nacionales y 
que los talleres de Nonoalco y la Aduana desaparecieron para 

1 dejar paso a la Unidad Nonoalco Tiatelosco. 	Al dejar de ex- 
istir las fuentes de trabajo que dieron origen a la colonia 

I Guerrero, muchos obreros tuvieron que reacondicionar sus vi- 
viendas y buscar actividades relacionadas fundamentalmente 
con la mecánica a nivel artesanal. 

CARACTERISTICAS DEL BARRIO DE LOS ANGELES 

A continuación presentaremos algunos cuadros en donde se 

resumen las características generales del Barrio en lo que 
se refiere a superficie, densidad, población y usos del sue- 
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I.•  - 
Vivienda 
vecindades 
edificios y viv. sola ' Baldíos 

Estacionamientos y 
'talleres mecánicos 

Plazas Públicas 
Producción 
Comercios 
Servicios ' Varios 

• SUPERFICIE NETA 

j 	l 

ti, 

CUADRO No. 2 

USO DEL SUELO 

USO 
	

H13CTAREAS 

28.30 

14.76 
13.54 
5.50 

3.64 
1.37 
4.40 
4,09 
10.45 
0.46 

33,8 

17.6 
16.2 
6.5 

4.3 
1.6 
5.3 
4.9 
12.5 
0,8 

58.21 	69.7 

(21) 

1 	lo para después describir las especificidades de éste en el 
Barrio. 

CUADRO No. 1 

DATOS GENERALES DEL BARRIO 

Superficie Bruta 
Superficie Neta 
Densidad Bruta del Area 
Densidad Neta del Area 
Número de Habitantes 
Número de Viviendas 
Población Activa 

1 
83.5 has. 
58.2 has. 

431.5 hab/ ha. 
770.9 hab/ ha. 	■ 

36,035 
7,435 

34.7% 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
.1• 
1 
1 
:1 
1 
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Calles, estación de 
ferrocarril, plan- 
tas eléctricas, etc. 	25.29 	30.3 

UPERPICIE TOTAL 	83.50 	100.0 

1. VIVIENDA 

En el Barrio de los Angeles existen un total de 7,435 
viviendas en una superficie total de 28.3 hectáreas. Esto 
representa un promedio de 2.62 viviendas por cada cien me-
tros cuadrados de terreno (VI:CT). De estas viviendas, 4,245 
son vecindades que se encuentran en una superficie de 14.76 

.hectáreas, lo que representa un VI:CT de 2.87. Por, su parte, 
los edificios y las viviendas solas ocupan 13.54 hectáreas. 
De esta superficie, los edificios, que comprenden 3,020 vi-
viendas, ocupan 7,83 hectáreas, lo que represento un VI:CT de 
3.8. Por su parte, las viviendas solas (170) ocupan 5.71 
hectáreas teniendo un VI:CT de 0.30. Hemos creído importante 
hacer este análisis ya que por lo general los programas de 
substitución de vivienda deteriorada por nueva, no contemplan 
esta ocupación del suelo. Como podrá verse más adelante, los 
edificigs nuevos proyectados para la Cooperativa Guerrero, 
aunque tienen indices de ocupación más elevados que los que tic 
non las vecindades y las viviendas solas, estos no pueden com 
pararse con el de los edificios existentes que han logrado u-
na ocupación de suelo muy elevada a través de no haber tomado 
en cuenta, sobre todo, medidas reglamentarias que necesaria-

mente, en el caso de los proyectos nuevos, han tenido que con 

siderarse. 

1.1 Estado físico de las viviendas 

El Barrio de los Angeles está ocupado predominantemente 

por vecindades. De este tipo de viviendas se calcula que 
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1' 
las dos terceras partes se encuentran en mal estado; y del 

tercio restante, sólo un 5% se puede considerar en óptimas ' condiciones de habitabilidad. 	Por tal razón, en por lo me- 
nos dos tercios de las viviendas, urge una substitución por 

I vivienda nueva, y en el tercio restante, programas de reha- 
bilitaci6n y/o ampliación. 

1 De 262 vecindades del área estudiadas, se encontró la 
siguiente clasificación: 	14 buenas; 	82, malas; 166, ruino- ' sas. ' Se entiende por vecindades "buenas", aquellas con mu- 
ros sanos, drenaje en buen estado, techos reconstruidos tq- 

1 tal o parcialmente y cimentación en buen estado. 

Una vecindad en mal estado es una vecindad con fallas 
menores en los muros, con humedades en algunas'de sus por- 
tes, cimentación en buen estado y techos reforzados. 

Por su parte, una vecindad ruinosa es llamada así por 

1 tener fallas estructurales en los muros, con techos de bdve 
da reforzados, con hundimientos en la cimentación y fallas 

1 en el drenaje. 

,Se calcula que de la totalidad de viviendas, más del. 
181 no cuentan con drenaje. 	El 45% de las mismas no tienen 
agua en el interior y más del 63% de las viviendas tienen 

1 el drenaje en mal estado. 	El grado de deterioro que existe 
en forma tan general en las viviendas de la zona ha llegado ' al extremo de cobrar víctimas cada año por el desplome cons 

tante de viviendas. 
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1.2 Rentismo 

Al ser predominantes las vecindades en el Barrio de los 
Angeles, el rentismo es la forma más común de ocupación. Se 
calcula que sólo el 7.9% de las viviendas son en propiedad. 
Y que de los arrendadores, sólo un 201 vive en el área o cee 
ca de ella. 

2. Baldíos 
En el área del Barrio, un 101 de la misma la ocupan los 

terrenos baldíos. La mitad de estos terrenos no han sido o-
cupados en los últimos 5 años, lo que significa que no exis-
te ninguna necesidad de los propietarios por ocuparlos y que 
dentro de la dinámica de la especulaci6n urbana, estos espe-
ran que su precio aumente para venderlos. Esta situación ha 
ocasionado que por el grado de descuido en que-los tienen 
los propietarios, estos terrenos se hayan convertido en basa 
renos, afectando la calidad del medio ambiente del Barrio. 

3. Producción 
En el Barrio de los Angeles, existen 322 establecimien-

tos. De estos, 31 son de artesanías, 277, talleres y 24, pe 
quenas industrias. La presencia mayoritaria de talleres, so 
bre todo mecánicos, afirma la situación anunciada en capitu- 
los anteriores de que al perderse la principal fuenle'.de trª 
bajo, la mayoría de los dependientes de las zonas ferrocarri 
leras tuvieron que buscar una nueva forma de subsistencia. 

4. Comercio 
Existen en el Barrio 555 establecimientos. 229 son pa-

ra uso cotidiano, 176, para el frecuente y 150, para el e-
ventual. 
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•1 
5. Equipamiento 

Existen 208 establecimientos: 

10 	educación 

29 	recreación 

1 4 	social 

24 	público 

f 11 administrativo 

99 	local 

I 31 	salud 

1 	mercado 

2 	supermercado 

1 CUADRO No. 3 

6. , Población 

El 	promedio de personas por familia, de acuerdo a un 
e Bond o, resultó de 5.5. 	De éstas, por lo menos dos de, ellas 

trabajan para el sostenimiento de la familia. 

De las personas que trabajan, cerca del 75% lo hacen pa 
ra un patrón, en forma permanente o eventual. 	El resto lo 

hace por su cuenta. 	Los ingresos que perciben el 68% dé las ' familias, así como los jefes de familia, es de $1910 (sala- 
rio mínimo 1975) para arriba. 

Cabe aclarar que debido a que cada día es mas necesario 

'que un mayor número de familiares participen en la economía 
del hogar, los ingresos por familia tienden a aumentar. 	Es-E  
to to va a significar que cada vez más ahya mayor número de fa- 1, ' millas con ingresos superiores a aquellas en que sólo traba- 

ja el jefe de la misma. 	Esto no es tomado en cuenta por los 

1 organismos de vivienda, pese a que cada momento que pasa se 
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1 
': hace más necesario considerar el ingreso familiar para el fi 

nanciamiento de programas habitacionales, ya que, por si mis 

' mo, el jefe de familia no es un sujeto idóneo de crédito, 

mientras que, sumado el ingreso familiar, se alcanzar! 	el 
monto mínimo necesario para recibir financiamiento. 

1 

1 
1. 

.1.• 
1 

1 
1 

i • 
.1 



CAPITULO II 
"VIVIENDAS EN PROCESO" 

(27) 

Viviendas en proceso es una propuesta presentada a INFO-

NAVIT que permite la participación organizada de los pobla-
dores de la zona más deteriorada de la colonia Guerrero en 
Ü l diseño y producción de viviendas que se adecuan s sus ne_ 
cesidades sociales y económicas, aprovechando todas las ven 
tajas de ubicación e infraestructura en el área central de 

la Ciudad y abriendo, al mismo tiempo, un camino a la parti 

cipación del INFONAVIT en programas de regeneración urbana. 

En el desarrollo de este proyecto participaron dos gru 
pos de trabajo: el de promoción social, que actúa en estre-

cha relación con-los pobladores en la concientizaci6n, poli 
tizaci6n y organización; y el Instituto de Asistencia T6cni 
ca que, además de asesorar en los aspectos legales, econbmi 
cos, financieros y urbano-arquitectónicos, promueve este 
proyecto ante el INFONAVIT. 

La primera etapa de este proyecto culminó con la cons-
trucción del Conjunto "Cohuatián" de 60 viviendas. Poste-
riormente, continuó con la realización de un segundo,proyec 
to, motivo de esta tesis, que se denominó "Nonoalco 146", 
con 47 viviendas. 

Este proyecto se presentó inicialmente en abril de 

1975 por el Instituto de Asistencia Técnica y, entre sus ob 
jetivos planteaba: 

1.- Participación 

- Obtener un sistema de organización social que 
canalice la participación activa y responsable 

de los habitantes en la gestión y realización 

del programa. 

- Lograr un sistema de diseño que permita a las 



familias participar mediante auto ayuda y/o ayu-
da mutua, en la terminación, modificación y/o am 

pliaei6n de sus espacios habitables. 
Desarrollo individual y social 
- Obtener un sistema de vivienda que se adecue es-
pacial y funcionalmente a la realidad social y e 
conómica de los habitantes, lo cual implica: 

. Que el sistema de vivienda permita incluir deñ 
tro de él, lo mismo a familias extensas que a 

nucleares. 

Que el sistema de vivienda acepte la heteroge-

neidad socioeconómica de los habitantes del á-

rea de acción. 

- Lograr un sistema de diseño que se adecue a las 
familias en el tiempo (crecimiento y decrecimien 
to familiar y cambios naturales de uso). 

Eliminación de intermediarios 

- Se propone la organización de los habitantes en 
cooperativas de vivienda con el objeto de que e-
jerzan la administración directa de la construc-

ción y distribución, mantenimiento y transforma-
ción de sus viviendas. 

Creación de equipos especializados en asesoría téc 

nica y social. 
- Trabajar al servicio de los habitantes bajo con-
diciones establecidad por las cooperativas de vi 

vienda e INFONAVIT. 
- Facilitar la labor administrativa de INFONAVIT, 

al dar elementos técnicos y de organización so-
cial a los habitantes para que éstos ejerzan ade 

cuadamente su participación activa en el proceso 

habitacional. 
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	Siendo la vivienda el común denominador en la prob.Irr:i 
tica del Barrio, la estrategia de impulsar este proyecto 1: 

I maba en cuenta que a través de ésta, se podía concientizar 
la gente para alcanzar la unificación y politización del B 
rrio, así como la apropiación de la tierra por parte de los I pobladores para evitar su expulsión. 

1 	LA FORMACIÓN DE LA COOPERATIVA 

'` Para iniciar el proceso, se impulsaron primero los me- 
dios de comunicación entre las gentes; posteriormente se pr_ 
movieron asambleas de vecinos y se reforzó el equipo tfcnic 

De las vecindades que se incorporaron al trabajo, se e- ' ligieron siete de ellas por haber participado activamente y 
con mayor interés en el desarrollo del mismo. 	Se organiza- 

1 círculos de estudio y en el, mes de agosto de 1975, se e- 
fectuó la primera junta general de la cooperativa, aún cuan- 
do todavía la mayoría de la gente desconocía el verdadero 
significado de esto. 	Se procedió posteriormente a la consti 

,, 
tución legal de la cooperativa, la cual se vib obstaculizada 

de por la imposibilidad de muchas personas 	realizar el. pago 
del certificado de aportación, así como a la lentitud de la , inscripción de la cooperativa ante la Secretaria 4e Indus- 
tria y Comercio (SIC). 

Durante este proceso se dieron altibajos que hicieron 

I pensar en la desaparición de la Cooperativa. 	Por un lado, con 
el INFONAVIT, al no entender la forma de organización y al 
prolongar las discusiones sobre ésta. 	En ese momento, la 
desmoralización del grupo llevó a los promotores a la búsque 
da de apoyo financiero que permitiera lograr un resultado 

1 concreto con lo cual devolver la confianza de la gente.- 	Se 

1 
1 

1 



1 
logró un préstamo para que se pudiese tramitar la adquisi-
ción de un terreno. A pesar de esto, continué la falta de 

interés de los cooperativistas. 

Por otra parte, se dib cierto descontento entre los 
1 promotores y el Instituto de Asistencia Técnica, ya que los 

primeros consideraron que su trabajo de concientización y 
politización se había desviado al establecerse la modalidad 
de la cooperativa. 	Lo expuesto anteriormente se manifiesta 

'objetivamente en las siguientes opiniones respecto a la si- ' tuación: 

- Sentimiento de que las soluciones han sido dadas des I - de arriba y no han emanado de la base. 

' - La Asistencia Técnica trata únicamente con los Promo 
tores'y la lucha que realiza con el INFONAVIT la realiza in 

dividualmente, sin apoyarse en la gente que constituye la 

1 cooperativa. 

- Los triunfos logrados o las derrotas al buscar intro 
ducir el sistema cooperativo en el INFONAVIT no los obtuvo 

la comunidad sino el Instituto de Asistencia Técnica. 
'- El Instituto de Asistencia Técnica define individual 

mente los cambios en la estrategia y no con el grupo. 

I. -El temor entre los Promotores de que el beneficiario 
de la obra sea el INFONAVIT y no el poblador, 

- Temor de que queden fuera los individuos que no tie- ' non capacidad económica suficiente para ser sujetos de cré- 
dito. 

Quizás la contradicción fundamental entre estos aspec- 
tos fue la de cómo enfrentar un problema en el que estaban ' ' implicados diferentes aspectos. 	Por un lado,la necesidad P 	P  

' I de aprovechar la posibilidad de tener un crédito del INFONA_ 

VIT 	hacer un 	de vivienda, la de crear 	sis- para 	programa 	 un 

1 ■ 
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tema de organización que fuera de amplio contenido social. 

Y por otro lado, las necesidades reales de la gente que no 

sólo abarcaban la posibilidad de hacer un programa de vi- 

1 vienda nueva sino de trabajar en una serie de aspectos que 

fundamentalmente controlaran la especulación, 	dieran segu- 
ridad en la tenencia de la tierra y la vivienda y, finalmen 

te, el poder tener acceso a una serie de programas que no 

U excluyeran, como sucedió en el caso del INFONAVIT, a una se 

rie de agremiados que no contaban con esa prestación. 

La Cooperativa de Vivienda y Servicios Habitacionales 
Guerrero, S.C.L. se constituyó el 14 de enero de 1976. 

OBJETIVOS DE LA COOPERATIVA 

La cooperativa de vivienda plantea dentro de sus obje- , tivos los siguientes aspectos en cuanto a; 

1.- Gestión y diseño 

U planes 

Participar organizada y - responsablemente en los 

y programas públicos de vivienda y desa- 

rrollo urbano, a todos los niveles. , - Controlar los programas y proyectos para se ade 
cuen a las necesidades y posibilidades de los ' I socios. 

2.- Producción 

- Tierra 

Obtener tierra barata 

., Controlar la especulación con la misma 

. Lograr la máxima ocupación compatible con la 

economía del grupo y las disposiciones lega- 

1 de planificación vigentes 

- Financiamiento " Obtener fondos públicos para la vivienda coo- 

perativa 
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Participar en la gestión y aplicación de fon- 
dos públicos existentes para la vivienda de 
interés social 

1 - Materiales 

Controlar el costo de los materiales dada su 
alta participación en el proceso productivo 

I de las viviendas 

' 
- Indirectos 

Eliminar indirectos promocionales (venta y co 
locación de las viviendas) 

' Reducir indirectos técnicos, legales y admi- 
nistrativos 	(proyectos, permisos, licencias, 

1 gastos de fideicomisos, etc.) 
3.- 	Consumo 

- Acceso al crédito 
Acceder a las fuentes de financiamiento como 
sujetos de crétido global 

I Lograr sistemas de recuperación más flexibles 
(crecientes, etc.) 

1 . Lograr el reconocimiento del capital de la co 
perativa como garantía adicional 

' - Asignación 
. Asignar las viviendas a los socios según cri- 

' 
terios propios 

. 	_ 	¥'' Lograr la ación de las viviendas pronta ocupación g 	 P 

I Administrar 
-Uso 

y mantener las v.viendas y conjun 
tos habitacionales a través de la misma coope 

1 rativa 
. Abaratar las cuotas por concepto de impuestos 

1 y participaciones 
. Asegurar la terminación paulatina de la vi- 

1 vienda de modo racional y efectivo 

1 _________________________ 
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1 
. Uso flexible de la vivienda detrás de las ne- 

cesidades cambiantes de los socios 

4.- Traslado de dominio I 	 No 	 e ermitixla vivienda constuida ent p 	que r 
al libre mercado I Controlar los precios del suelo, usos y desti 

nos en función de la economía de la población ' residente 

1 Es evidente que en el renglón habitacional este tipo 

de cooperativas puede• tener un papel destacado para los a- 

r salariados y no asalariados, ya que el sistema cooperativo . 
de vivienda se esfuerza en controlar la producción y la dis 

tribución de este bien, abaratando su costo y asegurando su I destino social. , El hecho que no se de a las cooperativas de vivienda 

un tratamiento especifico en la adición propuesta en octu- 

1 de 1978 al Articulo 123 constitucional, como tampoco en 
].os actuales anteproyectos de nueva Ley Federal de Organis- 

1 mos Cooperativos, conlleva el riesgo de dejar rezagado por 

mucho tiempo este tipo de cooperativismo y desalentar defi- 
nitivamente su necesario crecimiento. 

1 

1 
1 

1. 
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CAPITULO III 

	

1 	 EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA 

LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) 

Esta propuesta de "Viviendas en Proceso" se presentó al 

INFONAVIT para su estudio y no fue entendida en toda su ex-

tensión. Unicamente se vieron atraídos por el aspecto tócni 

co del proceso y no por la trascendencia que podía tener el 
trabajo en el área central con un grupo organizado. El inte 
rgs que mostraron los representantes de INFONAVIT por la so-

lución técnica del proyecto "Cohuatlán contrastó con la in-

comprensión de la solución global. 

En sí, puede decirse que el INFONAVIT se móstró rehacio 

a una cooperativa de vivienda.; en parte, por no dejar senta-

do un precedente que pudiera servir de apoyo para que otros 

grupos organizados de índole muy distinta como los sindica-

tos, pudieran obtener sus viviendas de este modo. Esto, que 

fue planteado como un impedimento, servirla al Instituto pa-
ra implementar las. promociones externas de vivienda, mismas 
que le permitirían salir del estancamiento en que había'cai-
do al realizar él las viviendas de manera directa. 

• A' este respecto, valdría la pena ubicar brevemente la 
acción de este organismo de vivienda, a la vez que analizar` 
la nueva posibilidad de trabajar con él, misma que anterior- 

mente' .noexi'stla. 

LA FIÑANCIERA: 	
.. 	 . 

An.tes de la'formaci6n del INFONAVIT, el financiamiento 

para' la'coñstrucción'de viviendas se encontraba, casi en su 
totalidad, en'manos de la Banca Privada. Como la preocupa-
ción de ésta se encuentra en la recuperación con creces de 
la inversión, los intereses de los préstamos, así como los 

.-plazos de amortización de los créditos estaban fuera del al

• ,•. 	
:•. 

- 

1 
1 

1 

1 
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1 

cance de los trabajadores, sobre todo los de bajos ingresos. 
Por otra parte, como la llamada "vivienda de interés social" 

' 	no devenga ganancias suficienteV
i 
ara hacerla rentable,,afin 

1 	di' d o 	 d 	d 	i d 
' 

e 	os 	 oc¥¥s r ecur sos 	e 	ca 	s 	a %l ..V ¥en a, 	lo 	 na o 
a la de "interés social" era todavía más reducido (ver cua- 
dro No. 4). 	De esta forma, se calcula que de las viviendas 

' financiadas por la Banca en 1971, un procentaje muy reducido 
(121) 	se dedicó a este tipo de vivienda. 

En 1972, fecha en que se forma el INFONAVIT 	la 	rodyc- 
ci6n de viviendas ascendió a 32,500; es decir, casi el doble 

1 a las del año anterior, debiéndose este aumento a que el Sec 
• tor Público financió el 55%, aumento considerable también an 

1 te el hecho de que el año anterior sélo participó con el 121. 
A partir de este aumento, la producción de vivienda a cargo 

1 
del Estado superó substancialmente la realizada por la l3anca 
Privada (ver cuadro No. 	5). 

La necesidad de crear Instituciones de la Naturaleza 

•', 
del INFONAVIT surge en el Estado mexicano como parte de su 

de papel dentro 	la sociedad. 	Ante el descontento generado 
en la clase trabajadora por la imposibilidad de acceder a 
los créditos para obtener vivienda, hecho que obligaba a con 
ceder aumentos salariales para permitirlo, el Estado, dentro 

1 de su papel como rector de la economía.y ante el peligro de 
una inflación desmesurada, ideó esta salida. 

Es así como el INFONAVIT, al dar un crédito barato, cum 
pie un papel importante en la regulación de salarios (ver 

I cuadro No. 6). 	Pero, a su vez, resulta ser la única opción 
posible para un gran número de trabajadores de obtener. uta 

1 vivienda barata. 
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Las primeras obras que emprendió el INFONAVIT fueron 
grandes conjuntos habitacionales corno Iztacalco y El Rosario 
en donde actuaba como el promotor de la obra. En este tipo 
de acciones, demostró su incapacidad de ejecución debido, en 
gran parte, al aparato burocrático y a la cantidad de contra 
tistas que tenia que controlar. Por lo mismo, los tiempos y 
costos de las obras se excedieron, llevando al fracaso a es-
te tipo de experiencias. ' Por otra parte, el sistema de sorteos implementado para 
la dotación de vivienda resultada una verdadera lotería en 

1 la que no había grandes esperanzas de conseguirla. 	Se pr.ovo 
caron verdaderos "cuellos de botella" que obligaron al Sindi ' calismo oficial (Central de Trabajadores Mexicanos, CTM) a 
presionar al Instituto para que hiciera más eficiente su tra 

I bajo. 	Esto llevé a críticas públicas sobre la mala calidad 
de las obras, su alto costo y el hecho de su dislribucibn me 
diante un sorteo que no abrigaba esperanzas. 

De esta forma y apoyándose en su base constitutiva, el ' INFONAVIT di6 un giro en su actuación y abrió la posibilidad 
de actuar exclusivamente como una financiera. 	Es decir, ' planteó la posibilidad de que los demandantes de vivienda se 
organizaran y se hicieran cargo, junto con una constructora, 
de la totalidad de los trabajos necesarios para que los sol¡ 
citantes obtuvieran una vivienda. ' "promociones Así fue como se implementaron las 	externas 

che vivienda". 	Es aquí donde se ubica el trabajo "viviendas U en proceso" y que incluyó, en una primera etapa, el Conjunto 
Habitacional denominado "Cohuatlán", y, en una segunda, Nono ' alco #46. 

1 
1 



Viviendas de 

Interés scc.ial 

Vivienda 

Media 

56% 

Otros 

créditnS 

30% 

Total 

100% 14 

• 

4,512 

-•.--....,- 	..-.-- ............ 

17,675 9,275  

........--.,.- . 	-.. 

31,462 

100 

1 	 CUADRO U 4 	 (37A) 

I 	C6mo se distribuyen los créditos 

Hipotecarios de la Banca Privada 

y Mixta. Enero 1978 (Millones de Pesos). 



8 73 74 75 76 
eación INFONAVIT 

TOTAL 

Organismos 

•1 

CUADRO # 5 

VIVIENDAS FINANCIADAS: - :Por la Banca r`-_-  
:Fovi, Banobras, Infonavít, 

Mt1es de 	 Fovissste, Fovimi, etc. 

Víviend 

(373) 

u 95 

90 

85 

80 

75 

65 

 '55 • 50 

.1 45 

• 40 

30 ' 25 

• . 	.•• 10 

19 5 6 	6 	6 	69 	7D 	771 7 1. creactdn INDECÓ 	1 

1 fuentes aANAMEX. 
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1 CAPITULO IV 
PLAN DE MEJORAMIENTO 

Paralelamente a la realización de la primera etapa del 

programa "Viviendas en Proceso", que culminó en marzo de 
1971 con la realización de 60 viviendas en el conjunto habi 
tacional "Cohuatlán", se llevó a cabo por parte de la Coope 

rativa Guerra, el Instituto de Asistencia Técnica y los Pro 

motores, el "Plan de Mejoramiento del Barrio de los Ange-
les". Tal Plan se desarrolló con la finalidad che encauzar 

el trabajo de concientizaci6n y politización de los habitan 

tes del Barrio que, en cierta medida, había sido desviado a 
partir de la realización del conjunto "Cohuatlán". 

De esta forma se desarrolló el Plan de Mejoramiento, 

basándose tanto en la Ley General de Asentamientos Humanos 

como en la Ley General de Desarrollo Urbano del Distrito Fe 
deral que, en su Articulo 42 dice: El gobierno del Distri-

to Federal "deberá promover y encauzar la participación de 
la comunidad en la elaboración y ejecución de los planes y 

programas que tengan por objeto la ordenación del desarro-

llo urbano". 

Asimismo, en lo concreto, en la misma Ley, en su Artí-

culo 24 dice: "mediante la presentación de anteproyectos an 

te el Departamento del Distrito Federal que deberán reunir 
los requisitos que el reglamento respectivo señale, los p].a 

nes parciales podrán ser propuestos por: , 

III. Las juntas de vecinos 

VII. Los organismos pí¥blicos y privados con personali 
dad jurídica, que tengan interés en el desarro-

llo urbano. 

Este plan de mejoramiento plantea en sus antecedentes 
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que cuando el'mejoramiento urbano se ve como un mero cambio 
físico centrado en la construcción de grandes unidades habi 
tacionales en condominio y regido por métodos económicos 
que pretenden hacer subir, sin más, la renta del suelo, re-
presenta siempre una amenaza de desintegración social, pues 
expulsa a los habitantes pobres del barrio a la periferia. 

Esta desintegración, que se da desde hace quince años 
en el Barrio de los Angeles, se manifiesta en la erradiFa-
ción masiva de los más pobres y en la llegada de nuevos ve- 

' cipos y comerciantes. 	Se manifiesta también por la destruc 
cidn de la conviviencia y por la pérdida de la función eco- 
nómica que cumple la proximidad del Centro en beneficio de 

-¥' la población de bajos recursos. 

' ' "Los pobladores que presentamos este Plan de Mejora- 
miento para el Barrio de los Angeles, Colonia Guerrero, re- 
cibimos con entusiasmo y queremos apoyarnos en las recien- 
tes leyes de asentamientos humanos y desarrollo urbano del 

1 Distrito Federal... Por una parte estas leyes enfrentan una 
problemática dejada hasta hoy en manos de especuladores y 
promotores inmobiliarios, y abren nuevas posibilidades a la 

de nosotros lospobladores en la elaboración, participación 	 6 . 
control, ejecución y evaluación de los planes y programas 

I de mejoramiento de nuestros asentamientos humanos." 

' Los objetivos planteados en ese Plan de Mejoramiento 
son los siguientes: 

1.- 	Conservar y fortalecer el rol que juega nuestro 
'barrio dentro del Distrito Federal. 

' a. Lograr que nosotros, pobladores de escasos re- 
cursos, nos quedemos en el centro de la ciudad. 



I 	
(40) 

b. Procurar que tengamos una vivienda digna 
c. No transportar los problemas a otro lado de la 

Ciudad 

• d. Evitar a la Ciudad el costo inútil de nuestro 
traslado a la periferia 

e. Lograr que sean, en conjunto, las autor4dades 

públicas y los pobladores quienes decidan el 
futuro del Barrio y no los especuladores y co-
merciantes de vivienda. 

2.- Asegurar una participación de los ciudadanos en 
los problemas del Distrito Federal y de nuestro 
Barrios 

f. Promover y orientar una mayor participación 
ciudadana en la solución de los problemas que 
se generen en el Distrito Federal. 

g. Procurar que la vida en común se realice con 
un mayor grado de humanismo 

h. Crear o apoyar las organizaciones de poblado-
res del Barrio que quieran participar en el me 

joramiento, como son las cooperativas de vi-

vienda. 
i. Crear los mecanismos concretos y eficaces que 

aseguren nuestra participación, no solamente 

en la discusión de los programas y proyectos, 
sino también en la ejecución de los mismos, a-
sí como en la evaluación de los resultados que 

tengan estas acciones de mejoramiento. 
J. Croar los mecanismos de confrontación y parti-

cipación conjunta entre los pobladores, las au 

toridades públicas y los agentes privados que 

tienen intereses económicos en el Barrio. 

.3.- Aprovechar y mejorar los recursos del Barrio 
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..3.1. La Tierra 

I k. Evitar la especulación con los terrenos del 
Bario para realizar programas de vivienda po 

1. 
pular. 
Destinar los terrenos baldíos a usos comunita 

nos para propiciar una distribución equitati 
va de la riqueza 

m. Controlar el uso y el costo de los predios 
• baldíos 

n Lograr una mejor distribución de la población 

1° 
sobre la superficie del Barrio para eliminar 

el hacinamiento. 
3.2 	Los 

o. 
Recursos Económicos 

Distribuir 	las equitativamente 	cargas y bene- 
ficios del Plan de Mejoramiento 

P. Procurar incrementar los recursos econóaicos 
de los habitantes de menores ingresos para 
que puedan participar realmente en las accio- 
nes de mejoramiento. 

q.  Lograr que el capital privado participe en el 
financiamiento de proyectos de mejoramiento 

1 .  del Barrio. 

• r.  Procurar que una parte de la renta que captan 
1 	. 	. los propietarios de inmuebles habitaci.opales 

y de servicio sea utilizada en el mejoramien- 

to del Barrio. 

• 1 s.  Evitar que el costo de la conservación y mejo 
ras a ciertos recursos de]. Barrio como son 

plazas, calles, etc., 	se carguen únicamente a 

los pobladores del Barrio, sino también a la 

II
economía de la ciudad. 

3.3 	Servicios y Medio Ambiente 

t.  Preservar y utilizar adecuadamente el medio 

1 	• ambiente 
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1 
u. Dotar a la zona de los servicios que requiere 

una vida comunitaria y de los cuales carece 
el Barrio. 

Luchar contra las plagas sociales como el al- 'v. 
coholismo, drogadicción, etc.. 

w. Aprovechar al máximo el alto grado de servi- ' cios y equipamiento de la zona. 
x. Eliminar del Barrio, así como reordenar los u 

1 sos que contribuyen al deterioro del medio am 
biente. 

y. Rehabilitar la figura histórica del Barrio, 
valorar los edificios y espacios que favore- 
cen el arraigo de los pobladores, así como 
los lugares naturales de conviviencia y recre 
ación. 

En este Plan de Mejoramiento se buscó incluir todos 
'. los aspectos de la vida del Barrio y no únicamente el pro- 

blema de la vivienda; permitió, a su vez, incluir el pro- 

1 de 'Viviendas en Proceso", 

En cuanto a vivienda se plantea 	una serie de alterna 
tivasque amplían lo hecho exclusivamente en vivienda nue- 
va. 	El Plan de Mejoramiento plantea diversos tipos de pro ' gramas que pueden clasificarse en: 

1.- Programas de rehabilitación de edificios habita- 

1 cionales. 
2.- Programa de rehabilitación de emergencia. 

'. 3.- Programa de rehabilitación definitiva 
4.- Programa de construcción de vivienda 

4.1 	Subprograma de construcción sobre baldíos y 
estacionamientos, o sobre vecindades removidas. 

1 
1 
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4.2 Subprograma de construcción de vivienda nue 
va mínima. 

Este nuevo tipo de programas permitía, en cuanto a 
la posibilidad de extender los beneficios de la acción co 
operativa, una posibilidad de trabajo a nivel de todo el 
Barrio. Y salvaba, por un lado, la contradicción que 
planteaba por sí mismo, el programa de vivienda nueva con 
INFONAVIT. 

Cabe hacer notar que la poca amplitud que tuvo el 
trabajo de la cooperativa en este campo, posteriormente 
le acarrearía problemas con la Asociación de Vecinos. Es  
ta, al ver que se iba a realizar un programa de vivienda 
nueva donominado "Nonoalco 046" en una vecindad ocupada, 
se opuso rotundamente a que fueran desalojados los veci-
nos, pese a que era posible integrarlos a dicho programa. 
Según los vecinos de la Asociación, esto propiciaría el 
desalojo de otras vecindades para hacer edificios nuevos, 
fuera del alcance de los anteriores habitantes. Aunque 
esto tenía un fondo político que era ajeno a ambas organi 
zaciones, el poco arraigo que tuvo este programa en la 
gente del Barrio ocasionó que no se conocieran las }citen- 
ciones de mejoramiento que proponía la Cooperativa, y que 
serían incluso de beneficio para la Asociación de Vecinos 
de la Colonia Guerrero, ahora antagonista. Es posible 
que, al clarificar las intenciones del mismo y la ampli-
tud de su beneficio de llevarse a cabo este programa, se 
salven con el tiempo las diferencias Que existen entre am 
bas organizaciones. 
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1 	 CAPITULO V 
EL DISEÑO ARQUITECTONICO 

Como se ha comentado en capítulos anteriores, lo prime-
ra etapa del programa de "Viviendas en Proceso" lo constitu-
yó el conjunto habitacional denominado "Cohuatlán". El dise 
ño de este conjunto se basó en el sistema de "estructuras de 
soporte y unidades separables" y originalmente se pretendía 
resolver con este sistema lo descrito en el punto 2 del capf 
tulo III. Hemos querido hacer una breve evaluación de este 
conjunto ya que, a partir de los errores y aciertos que tuvo 
el mismo, fue posible plantear el diseño del Conjunto de No-
noalco #46. 

COHUATLAN 

1.- Espacio habitable y salario 

El conjunto Cohuatlán, tal como estaba planteado en un 
principio, iba a.poder proporcionar vivienda a los cooperati 
vistas de acuerdo a sus necesidades y salario. Este concep-
to,.dado que no fue analizado de acuerdo al financiamiento 
para vivienda, trajo innumerables problemas a la cooperativa 
en-general por el hecho de que no fue posible cumplirlo tal 
y como había sido planteado. Y la razón era sencilla. 

En este conjunto, la vivienda más barata era la que coa 

prendía una superficie de 36 m2. Para acceder a ella, si se,,  
contaba con financiamiento de los organismos de vivienda (IN 
FONAVIT, FOVISSSTE y FOVIMI, Fondo de la Vivienda Militar) .. 
se necesitaba por lo menos ganar $2,160.00 MÑ (0.6 veces el 

salario mínimo en 1977). Ahora bien, como se pretendía inte 

grar a este programa a todos los habitantes de la Colonia 
Guerrero, esto hizo abrigar esperanzas a muchas personas que 

no contaban con un financiamiento de estos oreanismos por no 
ser derechohabientes 	Para darles una solución. se  solicité 
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1. 
un crédito a FOVI (Fondo de la Vivienda). 	Para la vivienda ' anteriormente descrita, con un crédito de este tipo, se nece- 
sitaba tener ingresos de $4,580.00 MN; es decir, de más del ' doble del necesario por el otro tipo de crédito. 	Si se toma 
en cuenta que por lo general las personas de más bajos ingre- 
sos, por la calidad de su trabajo, no pueden ser derechoha- 
bientes de los mismos, se entenderá 	ue esto orilló aque aun q 	4 

1.   
tomaticamente quedara fuera de este programa, un importante 
sector del Barrio que no contaba con esos ingresos, ni con la 
posibilidad del financiamiento (30% de la población aproxima- 

1 damente). ' Por su parte, los derechohabientes de los organismos de 
vivienda pudieron optar a viviendas de 70m2 con ea. mismo sala 
rio con que uno de FOVI podía apenas conseguir un departamen- 
to de la mitad del área. 	Asimismo, mientras que el de FOVI 

I pagaba pagaba por su departamento $1,527.00 mensuales, los de 
rechohabientes, por el doble de área, hacían pagos mensuales 
de $700.00. 

Esta situaci6n hizo limitar lo supuestamente extenso del 
' 	programa. Dados los costos de construcción y de suelo, la vi 

vianda nueva de estas características sólo resultó beneficiosa 
' 	para los derechohabientes de los organismos de vivienda que 

pudieron ocupar 53 departamentos de los 60 que tiene el con- 

1 	iunto. El resto, 7 viviendas, fueron cara personas de ingre-
sos no tan bajos. aún cuando absorvieron la mayoría de los de 

partamentos más pequeños y baratos. 

2.- Crecimiento - Decrecimiento 
' 

	

	En un principio se manejé la posibilidad de que las vi-
viendas pudieran crecer o decrecer de acuerdo a la transforma 

1 
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ci6n de la familia en el tiempo, o al aumento de los recursos 
económicos de la misma. 	En este sentido, se pretendía que el. 

edificio albergara departamentos que tuvieran una doble altu- 
ra con el fin de ubicar posteriormente un tapanco. 	Los cos- 
tos de esta doble altura, por la necesidad de reforzar la es- 
tructura, resultaban ser más elevados que hacer el entrepiso 
normal terminado. 

3.- Estructura Soporte 

La estructura Soporte consistió en muros transversales 
Ial edificio, de carga. 	Se concibió esta estructura para dar, 

paso al crecimiento, decrecimiento y, en sí, para adecuarse a 

la realidad de cada familia, tanto en lo económico como en su 

.composición. 	Tal como se ha explicado en los puntos anterio- 

' res, gran parte de estas suposiciones no funcionaron, quedan-  
do tan solo la posibilidad de introducir cualquier división 

longitudinal y hacer las modificaciones necesarias (ver cro-  ' quis No. 	1) . 
1 Esta posibilidad de cambios al interior trajo dos con- 

secuencias. 	Por un lado, los residentes resolvieron las defi 
ciencias que tenía el proyecto de origen, tales como la ubica 
ci6n de la cocina y comedor a la entrada del departamento y 

1 
la sala dando a patios de servicio. 	Esta posibilidad de modi 

ficaci6n, que podría considerarse como un acierto 	en tanto 

fomenta la participación del usuario, convendría ser analiza- 

1 da en la medida en que muchas de estas deficiencias podrían  
haberse corregido durante el desarrollo del proyecto. 	Por o- 

1 tra parte, los cambios realizados no. siempre han mejorado la 
calidad de vida en la vivienda, ya que se están dando casos 

de construcción de espacios sin condiciones de habitabilidad, 

como es, por ejemplo, la existencia de recámaras sin ilumina- 
ción ni ventilación. 
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4.- 	Elementos separables 
Este planteamiento tenía su fundamento en la posibili- 

dad que daba la estructura detener desde un pedacito de casa 

' hasta un gran departamento y todo dependiendo de cada resi- 
dente.. 	Por lo mismo y ya dentro de un gran espacio, el usua 

1 rio podría ir comprando sus unidades separables y hacer su 

casa en lo interno. 	En un principio se pensó en uti:i¿ar un 

: 	sistema novedose de paneles que con un simple ajuste podrían 

colocarse en cada vivienda. 	Pero este sistema resultó tan 

costoso que cualquier muro inclusive de tabique, demoliéndo- 

' lo y volviéndolo a parar, podría ser más económico. 

De esta forma, las unidades separables más idóneas fue- 

ron los muros :que existen en cualquier, construcción y qus fto 
forman-:parte de.la estructura. 

I 
t.- 	Núcleos sanitarios 

Los núcleos de los edificios de Cohuatlán se encuentran 

ubicados longitudinalmente en una franja central de cada cr¥ 

es decir que quedan sin posiblidad de estar ep la; das 

f chadas que tiene cada edificio. 	Esto, en principfo, es v[ 

' ,: lldo ya que permite utilizar la ventilación o jluntnac4ón no 

toral para espacios que la requieren con mayor intensidad. 

'„ Y 14 ventilación de este núcleo se hace por medios aritficio 

les. 	Bato no es propiamente un descubrimiento de este siste 

ma; lo que si lo fue es que en este núcleo sanitario tenla 

departamento que ser versátil en la medida en que e]. 	iba cre  

decrecer, ser así o como se quisiera. 	Por lo mismo, 'cer, 
tendrían que existir múltiples posibilidades de conexión. 

' 

Como estas conexiones muertas resultaban costosas, se dese-

charon. 
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1 
CONCLUSIONES 

Durante algún tiempo, este sistema de diseño impresionó 
de manera notable al INFONAVIT. En el capitulo II se mencio 
na qúe durante la gestión del proyecto "Viviendas en Proce-
so" los funcionarios de este Instituto estaban m4s interesa-
dos en el diseño que en lo que esto pudiera significar en 
cuanto al trabajo con grupos organizados y, sobre todo, en 
regeneración urbana. Cabe notar que, finalmente, el proyec-
to no fue lo novedoso que se esperaba y los hechos concretos 
resultaron ser más concluyentes. 

Si bien es cierto que hay que avanzar en cuanto a la 
construcción y diseño de una vivienda más eficiente, la fal-
ta de consideración de algunos aspectos de la realidad que 
se-impone en este tipo de procesos, lleva al fracaso. 

En el conjunto Cohuatlán,.además de lo menciona4o, se o 
riginaron una variedad de tipos de vivienda que no sólo afee 

taron la construcción, sino también la asignación, debido a' 
los fallas de funcionamiento. Cabe preguntarse si una espe-
culact'ón"de este tipo vale la pena que entorpezca el proceso 
de:prganización de los grupos, así como sus realizacjones. 
Por otra.  parte, aunado a la especulación arquitectónica, se 
incurrió en no considerar algunas reglamentaciones en cuanto 
al tamaño de los patios de servicio, capacidad de estaciona-
miento, etc., que llevaron al grupo a una negociación prolon 
Bada con las. autoridades que bien podría haberse' evitado. (e) 

Hemos citado aquí algunos aspectos que por io menos de- 
(*)Gracias a que se evitaron algunas reglamentaciones, 

como la de estacionamientos, fue posible obtener un'VI:CT de 
3.4. lo qué pudo superar el promedio de ocupación de la colo 
nia. 
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CAPITULO VI 

NONOALCO # 46 

El conjunto habitacional de Nonoalco #46 se presenta 
como una promoción externa de vivienda en julio de 1979, 
específicamente para derechohabientes de INFONAVIT. En el 

proyecto presentado en esa ocasión, se contaba con 41 vi-

viendas. Aunque no se trataba do una propuesta congruente, 
este proyecto se presentó sin afinar porque habla tiempo 

suficiente para aclarar algunas dudas y hacer las modifica-

ciones pertinentes mientras era aprobada la promoción. Las 
principales dudas que se nos presentaban se relacionaban a 

cuestiones reglamentarias; por un lado, lo estipulado por 

el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal en 

cuantoal estacionamiento del conjunto, que condicionaba el 
diseño y el número de viviendas (*) y, por otro, las normas 

de diseño del propio INFONAVIT. 

Como se mencionaba en otro capítulo, en este proyecto 
no se quiso implicar a los cooperativistas en trabajos que 

pudieran ser desgastantes. Por eso, la cuestión del estacio 

namiento no se vi6 como una lucha que debería darse. Esto 

no quiere decir que no se de importancia a lo absurdo del re 
glamento'de construcciones en este aspecto para vivienda de 
carácter popular, sino que esta situación se vela como una 

lucha que debería emprenderse a nivel más general, inclusive 
involucrando a otras organizaciones. En este aspecto, se 
respetó íntegramente lo estipulado en dicho reglamento. 

Por otra parte, la solución del estacionamiento, que de 

beria ser abajo del edificio, obligaba a utilizar columnas 
portantes que ayudarían en la parte superior a utilizar los 
muros como divisorios y poder, en un momento dado, abrir la 

(*) Debido a esta situación, el índice de ocupación de 
viviendas fue de un VI:CT de 3.1 que, aunque un poco menor 
al de Cohuatlán, supera el promedio de la colonia. 
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1 
osibilidad de modificaciones a lo interno de cada de arta- F 	 P ' mento, asumiendo, así, algunas de las ventajas observadas en 
el conjunto anterior. 	Esto, considerando lo alargado del 
proyecto (ver plano de manzana No. 	2), resultado inevitable 
de las características del terreno, daría también la posibi- 
lidad de que, en su mayoría, las modificaciones pudieran te- 
ner acceso a una fachada. ' Asimismo, se planteó que en este proyecto se harta la 
menor cantidad posible de tipos de vivienda, a fin de evitar 
los problemas del, proceso de adjudicación vistos con anterio 
ridad. 	Esto, a su vez, obligaba a encontrar el tipo de vi- 
vienda más económico para servir de prototipo, a fin de no 
excluir, por las características del mismo, a personas de ba 
jos ingresos. 

A fin de hacer expedita la aprobación del proyecto y,-a 
si, evitar una excesiva prolongación del proceso, se respeta 
ron íntegramente los reglamentos, tanto de construcciones 
del Distrito Federal, como los del INFONAVIT. 	En este caso, 

' y para evitar que fuera rechazado el proyecto por el Departa 

'mento del Distrito Federal 	(D.D.F.), se exigió a la Delega- 

ción Cuauhtémoc una carta de la oficina de licencias de cons 

I:. 

trucción, mencionando que tal proyecto cumplía con las condi 

ciones impuestas por el reglamento respectivo. 	Para la ob- 

tención de la misma, se recurrió a la presencia de la Coope- ' rativa ante la citada Delegación. 	Esta accediti a otorgarla 

apro-

ante el entendido de que esta carta no representaba la 
bación de la licencia en sí. 

'Ante el INFONAVIT, se presentaron en varias ocasiones 

los miembros de la Cooperativa para determinar las exigen- 
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cias del organismo ante el proyecto. Cabe aclarar que, a di 
ferencia del conjunto realizado con anterioridad, el INFONA-
VIT fue estricto en cuanto a precisar sus normas, no sólo en 
cuanto a las dimensiones de las viviendas, sino también en 

cuanto a los montos mínimos de salarios que deberían tener 

cabido dentro del proyecto. Estos últimos no dejaban de ser 
un ideal planteado por el Instituto dado que los altos cos-
tos de construcción imperantes excluían necesariamente el ac 

ceso de los salarios más bajos a la vivienda así construida. 
No obstante, si constituían para los fines de esta tesis una 
meta que condicionó las alternativas aquí planteadas que con 

sideran la situación económica de los cooperativistas. 

!1 

• Por último, quisiéramos recalcar el hecho de que este 
proyecto se presentó exclusivamente para derechohabientes 
del INFONAVIT. Dada la experiencia anterior en la que se die 
ron esperanzas a mucha gente que no pudo entrar en el progra 
ma, hacerlo en esta ocasión sería de mucha irresponsabilidad. 
Esto ocasionó descontento entre los miembros de la cooperati 'Uva que no eran derechohabientes e, inclusive, entre los que' 
si eran 	no entraban en los cajones de financiamiento dabi-. Y 	 7 ' do a los altos costos del edificio. 	Creemos que esto coadyu 
v6 a que se impidiera posteriormente la adquisición del te- 
rreno por parte de la Asociación de Vecinos que defendi6 a 

," dos "inquilinos" que ya no vivían en la vecindad a ser subs- 
tituida por sus características ruinosas. 

EL TERRENO 

El terreno en donde se ubica el proyecto Nonoalco #46 
se encuentra en la calle Ricardo Flores btagón, el predio del 
mismo número (antes Calzada Nonoalco). Tiene una superficie 

aproximada de 1500m2. Este predio es propiedad de la Benefi 
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1 cencia Alemana. Se pensó realizar en ese lugar el proyecto 

por dos razones fundamentalmente. En primer lugar, porque 

la Beneficencia era una asociación no lucrativa que ofrecía 
el terreno a un precio muy bajo para la zona ($800m2), En 
segundo lugar, porque el grado de deterioro de la vecindad 
que hai se encontraba había obligado a los inquilinos a ir-
la abandonando paulatinamente, al grado que sólo permanecí-
an ahí algunas pertenencias de dos personas que vivían en o 
tro lado, pero que querían asegurar su derecho a indemniza-r 
ción, dado el caso. 

Lo anterior hacía factible el proyecto ya que su vir-

tual desocupación debería haber eliminado los problemas que,  
significaba substituir una vecindad habitada. 

ALTERNATIVAS DE DISEÑO 

.1 

1» 

	

	A partir de la aceptación de la promoción de Nonoalco 
#46 en julio de 1979, se desarrollaron una serie de alterna 

tivas de diseño que llevaron al proyecto definitivo: $n la: 
primera propuesta, ALTERNATIVA 1, el conjunto contaba pon' 
41 .viviendas (ver cuadro No. 7) , número que 'estaba condi-

cionado al número de autos que cabían en el terreno y cuyo 

lugar de estacionamiento no fuese estorbado por el de otro 
para entrar y salir libremente desu lugar.. 

Cuando fue aceptada la promoción y a raíz de la opi-
nión del INFONAVIT en cuanto a que esta ALTERNATIVA 1 no 

'„ 

	

	cumplía con sus normas, específicamente en los patios de 

servicio, se llevaron a cabo pláticas con los revisores de 

Licencias de Construcción de la Delegación Cuauhtémoc que 

nos permitieron modificar este Anteproyecto yelaborar la 
ALTERNATIVA 2 (ver anexo gráfico). 

ITi
,................ 
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No estando sujeta la modulación de la estructura y, por 

ende, la vivienda, a los cajones de estacionamiento, se lo-

gró un prototipo más flexible que el anterior. Esta consta-
ba de dos plantas(*) cuyas medidas se regían por la dimen-
sión mínima reglamentaria de una recámara (2.82 m a ejes); 
como se requerían dos recámaras, el frente de la vivienda re 

sultó de 5.64m. (ver croquis No. 2). Dado que este prototi-

po permitía resolver la vivienda en un sólo nivel, se vió 

que el EDIFICIO 3 podía albergar en la planta baja (ya que 

éste se desplantaba directamente sobre el terreno) dos vi-
viendas miis, levantándolo a la altura de los otros; es decir, 

quedando de 5 niveles (ver alternativa 1, anexo gráfico). 

Esto permitió aumentar el número de viviendas a 43. 

La ALTERNATIVA 2 comprendía 3 tipos de vivienda: el TI-

PO 1, que correspondía a las viviendas que estabap en el BDI 

FICTO 1; el TIPO 2, que eran las viviendas a partir del ni-
vel N+ 2.50 de los EDIFICIOS 2 y 3; y el TIPO 3, que eran 
las viviendas del nivel N+ 0.00 del EDIFICIO 3. Como puede 

opservarse'en el cuadro No. 7, estos prototipos se diferen-

ciaban ventajosamente en dos de ellos a los de la alternati-

va 1, ya que se disminuía el área; pero en el prototipo res-

tante, éste era mayor que el de mayor área en la alternativa 

1, No obstante, consi1erando los indivisos por prototipo, 

esta diferencia no era tan elevada, básicamente por el exce-

so de área de este tipo que tenía la alternativa 1 (20.57 m. 
contra 19,07m. en la alternativa 2). Esto significaba que 

se aumentaba el área de la vivienda pero se reducía la de 

los indivisos, lo que desde el punto de vista del Diseño, e-
ra más deseable. 

(*) Cabe señalar aquí que la idea de las dos plantas 
fue una herencia del proyecto anterior y, en realidad, no te 
nía justificación alguna en éste. 
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Dado que, a pesar de las reducciones en los indivisos, 

la ALTERNATIVA 2 no era tan económica, pues se requería de 

1.74 veces el salario mínimo para poder tener acceso al pro 
totipo de mayor área, se pensó en base a esta propuesta, ha 
cer una alternativa más barata. 	Se elaboró, así, la ALTER- 
NATIVA 2.2!. 	Esta propuesta consistía en reducir el área de 

1 la vivienda quitándole los volados (ver croquis No. 	3); es- 
to sólo podía hacerse si todas las viviendas se hacían de ' un nivel, ya que para reducir el volado había que remeter u 
na de las recámaras lo que, a su vez, 	implicaba forzosamen- 
te eliminar la escalera interior. 	Asimismo, vimos que se 
resolvía otro problema, el de la escalera general en la AL- ' TERNATIVA 2. 	Este tenia un descanso en el nivel N+5.00m. 

que, por corresponder al nivel de las recámaras de una vi- 
vienda, no tenla ningún uso. 	De esta forma, al hacerlas de ' un nivel, este descanso servía a una vivienda. 	Por otra 
parte, lo que se pretendía con la vivienda de dos niveles ' en cuanto a la separación que tendrían las áreas de estar y 
dormir, se seguía resolviendo en esta alternativa al quedar 

1 la escalera general como separador de las dos áreas. 

En área total construida, la ALTERNATIVA 2.2'era muy 
similar a la de la alternativa 1 	(3110 m2 contra 3145 m2  en 

la ALTERNATIVA 2) por lo que se vió que podía ser una buena 
'. hubstitución a la alternativa 1 que, como se observó duran- 

te el proceso de análisis, era la más cara, la que mayor nG 

1 mero de indivisos tenía y la que más problemas presentaba 

en cuanto a Diseño; y todo por los autos. 

Posteriormente a esta alternativa, se hizo una que se 

denominó ALTERNATIVA 2.2' modificada. 	Esta era básicamente I la ALTERNATIVA 2.2', considerando únicamente 41 viviendas. 

r 
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El EDIFICIO 3 se hizo de 4 niveles; es decir, tal como esta- 

I ba planteado en la alternativa 1. 	Esto se hizo temiendo que 
el INFONAVIT no permitiera aumentar el número de viviendas 

después de haber aprobado la promoción, aunque el área cons- I truida fuese la misma; un poco de paranoia burocrática, pero 

1 fue importante porque se vi6 la diferencia tanto en área de 

vivienda como en indivisos, así como en el nivel del salario 

requerido para acceder al mismo, con el mismo número de vi- 

1 que la alternativa 1. 

r Revisando la ALTERNATIVA 2 y sus variantes, con el obje 
to de reducir el número de escaleras que era de 9, se vid 

'que, como la dimensión del cubo de la escalera era igual que 
la dimensión de las recámaras en cuanto a su frente (2.82m.) 

podía darse el caso de que la escalera ocupase el lugar de I una de las recámaras y recorrer ésta tal ;y como se explica 
en el croquis No. 4. 	Esto permitiría que una escalera diera 

1 acceso a 8 viviendas (contra 4 viviendas en las alternativas { 2).  

Finalmente, después de especular sobre la reubicación I de las escaleras, se llegó a la ALTERNATIVA 3, que sera la 
que daría base al proyecto definitivo. 	Sobre la base de la 

I uno 

ALTERNATIVA 2.2' se reubicaron las escaleras en el lugar de 

de 	 ésta hasta formar 	de- los entreejes y se recorrió 	un 
partamento, como se explica en el croquis No. 4. 	Este depar ' tamento daba una dimensión de 11.28 m. de frente, o sea 4 x 

2.82 m.; como este esquema venía de aquel que consideraba el 
,- departamento de dos plantas, la estancia-comedor seguía co- 

rrespóndiendo a la dimensión del frente de dos recámaras, co 

I sa  que no tenía ya razón de ser. 	Así que, al hacer la plan- 

ta del conjunto, se vió que el ajuste de las escaleras (que 
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1 ' se reducían de 9 a 5) reducía la dimensión del EDIFICIO 2 en 
el equivalente al ancho de 3 escaleras, es decir, 8.46m., 

1 dando un margen bastante amplio con respecto al EDIFICIO 1. 
De esta forma se pensó que si se hacía un ajuste a la dimen- 
si8n de la estancia-comedor, que no tenía que corresponder a ' su dimensión anterior, podría caber medio núcleo de vivien- 
das; es decir, un núcleo de escaleras para 4 departamentos. 
Al hacer esto se observó que el conjunto podía aumentarse en 
4 viviendas, para dar un total de 47.(ver croquis No. 	5) 

Esta ALTERNATIVA 3 di6 pauta para que se desarrollara 

1 el proyecto definitivo. 	Comprende dos prototipos do vtvien- 
da flnicamente: uno de 51.97 m2 y otro de 53.45 m2. 	Por lo 

I que. toca a indivisos, éstos pudieron reducirse a 15.82m2  por ` prototipo, lo que significa un ahorro considerable, tomando 
en cuenta las otras alternativas estudiadas, 	Permite, asi- 
mismo, el acceso a trabajadores con un salario de 1.22 y 
1.30 veces el mínimo; esto representa la alternativa más eco 

''. nÓmica de las que se estudiaron. 	Aunque elimina a los traba 

jadores del sálario mínimo quienes tendrán que hacer ahorros. ' :para poder dar la diferencia de las mensualidades de engan- 
che, representó una de las mayores ventajas que tenía la AL- 

1, TERNATIVA 3 y por lo que se pensó en desarrollarla. 

ii. 



:.p d 	CU 	RO 7 	ANALISIS COMPARATIVO DE LAS ALTERNATIVAS DE DISEÑO 
URBANIZ.+ 

ALTERNA- % IND./ IND.+ URBANIZ. + 	CONSTRUCCION TERRENO + CONSTRUCCION SALARIO 	V.S.M. 
TIVAS. TIPO 	Io.VIVS. AREA TIPO. VIV. TERRENO VIV. + INDIRECTOS 

i 9 53.18 19.05 72.23 53,917.55 	227,524.50 282,016.12 324,318.53 6116.24 	1.47 

2 16 56.07 19.93 -76.00 56,909.55 	239,400.00 296,774.74 341,290.95 6842.55 	1.65 

3 16 57.19 20.57 77.76 58,043.09 	244,944.00 303,605.88 349,146.76 7178.73 	1.73. ¡` 

41 2290.78 977.05 3110.23 a322920.00 	982¥,315.00 12.144235,op 

1 9 51.97 16.68 68.55 48,523.20 	215,932.50 264,455.70 304,917.42 5252.00 	1.268 

32 59.76 19.07 78.83 55,808.15 	248,314.50 304,122.65 350,653.41 7204 	o."' 	1.74' 2 2 

3 2 53.65 17.14 70.79 50,175 Do 	222,988.50 273,163.50. 314,957.50 5680 Do 	1.37 

43 2487.35 793.77 3281.12 2322920.00 	10,335.528.o0 1258448 00 14595,190 54 

l 9 51.97 16.50 68.47 50,588.00 	216,159.79 266,747.79 307,560.20 5364.00 	1.29 

2. , 2 32 56.65 17.99 74.64 55,169.35 	235,638.48 290,807.83 335,301.42 6548.90 	1.58 

3 2 53.65 16.67 70.32 51,104.24 	222,000.24 273,101.48 314,886.00 5677.53 	1.37 

43 2387.83 757.77 3145.60 Q908.640.00 1Z231,560 00 14102,988.68 

2
1 1 9 51.97 16.78 68.75 52,936.75 	216,562.50 269,499.25 5500.00 	1.33 

2 32 56.65 18 29 74.94 57,702.78 	236,061.00 293,763.78 6694.37 	1.61 

41 2280.50 736.41 3016.97 11826,375.50 13635810.00 

1 9 51.97 15.37 67.34 48,265.11 212,121.00 260,386.00 299,443.90 5051.77 	1.22 

2 38 53.45 15.82 69.27 49,698.co 218,200.50 267,898.76 308,083.57 5421.49 	1.30 

47 1 2498.73 1739.86 3238.59 1Q20.1558.00 112,524,510.00 1403,186.00 

_L*cnr.,n nF r1► Pu _ctnN3_iS0oo _( TERRENO Y URBANIZACION:$2.322,920.00 

1 
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En paises como México, la vivienda que proporciona el 
Estado cumple un papel socioeconómico y político dentro de 
su estrategia de control social. Al abaratar este bien y ge 
neralizar la medida ahorrativa, el obrero recibe un salario 
mermado en la misma proporción en que este ahorro le permite 

vivir más barato. "No economiza, pues, en su.propio interés 
sino en interés del capitalista" (*) De esta forma, aunque 

efímeramente controlen la acción política del sector capita-
lista, estas acciones no resuleven el problema para el que 
fueron creadas, pues no resuelven el problema social que las 
genera. 

Por otra parte, al producir vivienda de mínimo costo, 

propicia una explotación gradual de los trabajadores que in-
tervienen en el proceso, quedando como únicos beneficiarios, 
los capitalista, llámense constructores o indpstriales y con 
tra quienes, aparentemente, fueron creadas las medidás. 

De la participación política de carácter socialista que 
emprenden todos los trabajadores implicados en este proceso, 

depende el que se pueda cambiar este orden de cosas. 

COOPERATIVISMO Y VIVIENDA 

La cita de Engels mencionada arriba se ampliaba citando 
como mecanismos de ahorro a las cooperativas, y decía: "Su-

pongamos que se ha conseguido en cierta zona, gracias a la 
implantación general de cooperativas de consumo, hacer más 

baratos en un 20% los medios de subsistencia del obrero. El 
salario habría de descender a la larga alrededor de un 20%, 

es decir, en la misma medida en que esos medios de subsisten 

cia entran en el presupuesto del obrero. 

(*) F. Engels: Contribución al problema de la Vivienda, 
viarias ediciones. 
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Las cooperativas como las de vivienda permiten a la cla 
se trabajadora la posibilidad de mejorar su situación econó-

mica al reducir los costos, ya que se evita la explotación 

de los intermediarios, la especulación con los materiales y 
con la vivienda construida. Por otra parte, abren la posibi 
lidad de que los trabajadores se organicen .para obtener un 

medio de subsistencia necesario y se eduquen en la adminis-
tración independiente. Pero, aunque pueden engendrar la ilu 
sión -y as£ sucede- de que son un medio para solucionar el 
problema social, al no ser organizaciones de lucha directa 
contra el capital, están imposibilitados de serlo. 

Incluso pueden degenerar, si se constituyeron en orga-
nismos puramente comerciales sujetos a la presión del merca-
do, en sociedades de acciones de tipo burgués. Y, lo que

puede ser más grave, pueden convertirse en organizaciones 

conformistas y mediatizadas si no se dirigen a la búsqueda 
de' la transformación de la sociedad. 

La ubicación de estas 	organizaciones en el movimiento 

hacia el cambio social no es un caso de polémica reciente. 
Bn Rusia, antes de la Revolución, existían 12.5 millones de 

personas trabajando en todo tipo de cooperativas; los grupos 

políticos discutieron extensamente el papel de las mismas an 

tea y después del movimiento revolucionario. Lenin, tan'so-

lo, tocó este tema en por lo menos 100 artículos. Cabe des-

tacar algunas frases dichas al respecto: "Hay que poner coto 

a los intentos contrarrevolucionarios de las cooperativas, 
pero sin que ello se convierta en una lucha contra el apara-

to de las cooperativas". Relevante es, sin duda, la que men 
ciona que "la sociedad socialista es una cooperativa única". 

Evidentemente, dentro de las limitaciones de este tipo 
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le organizaciones existen posibilidades de que puedan con-
,ertirse en un elemento más de lucha por el cambio social. 
lsto es, tomando en cuenta algunas consideraciones como las 

siguientes: 

1.- Orientar su ocganizaci6n en un sentido estrictamen 
te democrático, no limitando su accian a pequefloŝ   
sectores (tipo de financiamiento, etc.) 

2.- Contribuir a difundir entre los trabajadores las i 
deas del socialismo, es decir, adquirir una posi-
ción ideológica definida. 

3.- Con el crecimiento de la actividad política de las .  

cooperativas, desarrollar y afianzar los vínculos. 
orgánicos con partidos de izquierda y sindicatos. 

4.- Al mismo tiempo, podrán las cooperativas de vtvien 

da, contribuir de manera a la lucha politica,.si, 
se•-:i'nser.tan en el proceso de Cooperativas de cons-
trucción. 

En esta situación, al incluir las cooperativas en su 
organización a una amplia gama de trabajadores y al tener un 
trabajo político específico, tendrán una ubicación más preci 

sa dentro de la lucha social. 
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PLANO NO.1 

BARRIO DE LOS ANGELES 

Localización: 

Al Norte: Calzada Nonoalco 

Al Oriente: La calle de Santa Marta La Redonda 

Al Sur: La Calle de Degollado 

Al Poniente: La Calle Aldama y Rosains. 

A: Conjunto Cohuatlán. 

B: Conjunto Nonoalco N 46 

En linea punteada: Antigua acequia ( algunos estudios 

señalan los límites del Barrio en 
esa línea) 

fuente; 
PLAN DE MEJORAMIENTO PARA EL BARRIO 

DE LOS ANGELES. 
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`:JIU 	UBICACION DE LOS CONJUNTOS HABITACIONALES 
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A: Conjunto Cohuatlan. 1 B: Conjunto Nonoalco 0 46. 

,
1 
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,fuente: 

5a. Región Catastral 
Sección 3 

1 Manzana 7 

1 
1 

1 
1 

Superficie terreno 

1754 m2 
1505 m2 
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A:"CONJUNTO COHDATLAN"- 60 Viviendas- (terminado) 

B:"CONJUNTO NONOALCO #46&47 Viviendas (en proyecto) 



¥ (initifil.va 

1 
4g° yc 4T° 	420 

4
LD 1(410 i '• 1 

i 	i 	j 

1 
1 
1 

¥.....r .res 

COkUATL N 
EDiFiGo eAse . 



en)IuLS ,_ CouHt¥ulGtA 	 itx. C¥Q á1 

b 

• c¥o+cx 
r 1

rc¥s¥wcir¥, 



I. L2 

ICbS. 

)(IlILS 
é! 

shw . 	ser - 

;¥.tipc► R¥ 



 

ceroquis 

 

4 +1 	< 

tez.  

¡ 2.$t.. 	 Li 

11.tipo x¥ 





1 

L 
1! 

U ••  ••• 	 . 

1 	 141 

:E17 EEÇ± 
A7~7' 

rrrf 

I 	
.• 	. 	iJJLk.J__i 	1 Ljj 

1 	 .. 	 . 	 :. 

1 	 ALZcU)() 2-1 

JL 

U 	1• 	 . 

	

r L9"--' 	
'u u 	 . 1. •• 

U ::9 	
..... 	 . 1 	 . 	 .. 	 . 	.. 

1 	 . 	 , 	 y 	•. 	'-... 

r » 

I 	 . 
• . 	 I ' 	: 	'' !. 	:' 	: 



ALTERNATIVA 1 

ti» 	 si;',: 	;a 	 ,̀o:., 	.'t t- sur: 	rt '. i 

z .. p 

- 

iJ; [[JLL_IFLB7 
111 

* 	 — 	 -- 	 1 
.' :tju 

M)() i-11 

	

CS 	.

i 	1

. 	w 	♦ 	a 	w 	Q c 	¥ w :.P¥ 	a- 	.v 	» 	'¥¥..:..t w ¥ .:w 	si' i ¥ w ¥ n 	¥ ¥ ¥ 	¥ r;:.a ..¥ ¥ ¥. 

tr.. 	_.:- 	.ly .. 	..,1¥._ a ic .. i 	¥. 	,I 	sl 	ti..._ 1 	4' 	lli......t¥ 	u 	ys` ... 	 .:...,a.Yr;¥e-, :b¥u 	ts:d ¥- z.,¥-, 

... 	
*':.. •-.¥._ 	 ' '..:.^ri  rr 	 ....0 ......¥!. :x 	:- 	:?.:^3R.. :y___1   

L.[¥..:, r,,... ¥.. i... .. .,_,., ..... _ _..:...,. 	, ra y::CxtS¥ ....;C. ¥:'s ¥¥P,;,n: 	w?"A .✓«•;: _.,. ,.:..4 r.T, ¥ s.....«.:Y*L 	w.Z%t¥."",.
, .. 

	

? .w¥á 	NC:: 	; 	

.., 	 '. 	.. 

.. 	...u. N.... 	r...... « 	._.. ,..:. ... _ -,« ,..r., ..ew 	.. 	

II 

,+.¥...........¥._...._...¥.......,rr.
A

r

`rt' 	¥iG. 	,l 	 a.. ._. 	 d. 	.¥ 	.. 

	

N➢P :N.' D¥. 	 \ py , 	{Ar: 	¥.y¥ 	¥Ñs  

Pro 	cio coi i.* 	1:3G1L"t1¥i 
[17raTscArtr► mu. .. 	¥ 

RO 

PIM.TA T{p np  

AtLhW 	t•% 



1 rlli__  
1 __ 

fi  

í.. 	1 	 • 	 2 S 

I I 
1 



e 	 * *1, 	 H 	IP 	 •1 	 ¡ 	¥ :•; 	 . 	 . 	 - 	

, 

Jj 

PS 	 f 	D 

f7le  

¥ 	

- 	 1 
TA Ñ 250, 

• ____ 

4. 	 ... 	•...._.. 	 .•.•'- 	. -. 

L 

1 	IIIi 	1 	I1 	1 	1 

H 05 

&... 	.I..i:i....L...j 	$...I..L.....i 

E*rTi_'ft;i' 

4 	II 	• 	I 	SP ¡5 l 	11 	SP 	 11 	 •l • 

PROYECTO : CtJN,' 

)4'EMATl4Á 	.4 -'- 

-. 

PLANTA N2 7iO 



1 

1 • 
1 

1 
1 
1 
1. 
1 
1 
ir 

ALTERNATIVA 2 

.. 	 t ✓ 	I¥ 	¥: .¥. 	j, 	;, 	¥p.. 	s - 	r¥• ,..¥ 4 r 	a ¥p 	rle+ 	Fue¡. 

„t 	 ,f 

t j 

¥+}C 3¥ 	tk• 	¥ 

{ ¥1 i 	t 	 I. 	 ¥i 	 { 	yac 	¥¥4o.j' :¥t ¥ t¥;¥ .^¥¥$l/y 	` 	Í rcn.•} ¥ 	¥ 	r ¥ ' 	, 

4"4 	-c  r 

	

Y 	y. 

. .. ,.¥ 	¥..¥......+....'j 	ta.1.. 	......+.... 	 _ 	tY' 	 . 	 M 	w 	N 	
w+.+ 	

4.. 	.. 	

._ 

.J.  — 	 - 	 '— 	{ 	Hi 	w  

K 	¥1 	 ¥ 	t 	 r. 	`s...« 	 ¥"¥•t.¥.. 	...t. ler, 	a'Y'roy¡w•1 ¥.¥ 	i: •¥ 	é. ,..... ¥ 

+,e 	1... (1 	¥d 	4 	.}¥ 	' 	i 	Pes; 	 i 
,.¥...: k m 	:+ 	i._.. 	1 	..fr 	a ! 	

' 	iww r 	¥(" 	¥M 	.. 	+¥--.s¥.'+-.... 	¥.... 	1 rkt•( 	{ 

	

,1..¥......¥..¥.¥y 	«. }; 1. 	... l 	 i
$L 4 

. 1.. 	 ,T 	+¥ 	t 	t.;.-,y 	A "51¥ 	IL ¥M 	̀_ T t 	 r R 	¥. 	'x. ¥ 	 r 	y 

1 	
.: 

1 



ALTERNATIVA 2 

	

i 	

. 
l 	 : 	 .. 

	

¥Y 	- :1t S.r- 	 .. 	p. 	t Wj; 	a 	 •C 	M . 	 iC W 	. 	er lm r . 	' .tes 	4+' 	F L4 i- i. 	td3+n  

	

Y 	 ` 
61 	? 	N _. . Rf. 	 Y,¥  

4 f¥ i

.4tii. 1 4.?TiL 

¥ ;..
r -r .a1

. t s 
 

Et 
r,.a 	t 	i e 	9  	 }  

	

.¥ 	1 • 	4

T: 

! 4

! 11:_
'[:J1 E: 

r

fx . _ .p¥ 

 i 	 ¥,.: Y.  r,y.•,  

	

44 ' 	 -ro s 4¥ 	. 	 , 	. 

	

. .,. _..:w-.. .. -......v.•-.....q .. ...-.. .-. ....',_,. 	- 	--...aY--r ..... 	...¥-:... 	.- "»:.. n..+.,¥.t} 	..rr¥+{ 	nw. irdrM¥ 	 .- 	 ... 	.. 	- 
)♦r 

• j K.,¡ 	.+.y  ,¥ 	1 , 	 ¥k ` k 	̀ti..G.¥. 	T¥•S 	( ( ¥  	
rr¥, " 

   
a { 

^--i
. 

	r 	 ^.-s¥- 	 '✓ 	 ...._ 	K` 	......._te
. 

• -•, 	 ...¥ 	 i 	. — 	- 	 ' Y 	 .aI 	._ 	,..,, 	.*„wz 	.._ 	¥.`. 
• f 	.r•r.4i• 	 .... «¥ 	' 	 ., rR!` W ......w 	

i¥,.r 
 

¥•; 	t 	1, 	,¥ 	a 	=, 	r 	:..¥ 	¥  
 

	

, 	 t 

___ 	 i__ 

7' 	1..1 	'I%!` 	r$-r  	9 	rfl¥ 	't7 - 	 ' 	{ .` 	¥?- 	í w - 	 : 	.ty.: 	: t. 	 : 	í 	i 	t 	 i 	};,`sY 	.. T n:tPA1.. 	
w` '• 	4. 

y 	1. 

j ^Cv .¥C CC¥'áPltts 	- 11+1;}l,IL`CJ1 

^caruw,x 	wwsw+.ao. s 



1 
u 



•17 	9 	y: 	ú 	C• tt L 	4.. 	rti 	IU; .': 	 _ (' ( 	7'; t14'' 	•11• 	a. 	£3: t 	iIi  
-t. 

- [ 	i': nJ1T _ __ 	 TÍFJ91TF1 

1 	T 	• 
-- 1 • 	 -- 	 7 

•¥, 	♦ 	r c¥. 	, iY¥ k̀it ; 

rR 	,r ry r 	¥! ¥• 	 .r r 

wn 	A 	..,p 	 s,,,. 	 - 	,.y, fin 	 . 	..¥ w 	 _ 	
. s •, 	.' 

l tr 

E— 
w 4

r 

-

1JJiLffjj— ±rfJi LLit t!j 1 
r  

	

L__ 	___ - 

Ceo" w ew 
u.F.iA s i •  

¥ 	 - 	.. .. 	_.... .-.... ..... 	ami_. 

1 



1 
1 

ALTERNATIVA 3 

1 	 }:¥ 

	

.1 	 ¥ 	 n1 	.y 	- . }•. 	1,: 	.-4 	1¥ 	..Z. 	( 	c ; 	W ¥ 	¥ ¥i S k ¥ i''4;, 	t ¥ ¥Y¥ °tea*k: 

t 	I 	 ¿ 	 Y 	r
Y 

' 	u +r.r.r.....¥..++ 	
.:.. 	 ... 	t ' 

• Ir 	1_JJ 	: L 	 L44J 
'i•G¥ G 	J4 AG 7•G i. Fi 3 3 {` • ¥i c• +13¥¥

41±fr _ 
.d•

tes-res•-+rr.¥ 

..,._—.._•_....  
______ 	 1í  

	

S 	¥ 	
t 	: ¥ 	i¥ • 	 ¥ 	 t ,, ¥ i t' ,A¥i, w ,t F 	#  ¥ A  ¥ 1, ¥¥ r 

 

fl¥ í¥1.t - N T.L¥ 	
; 	 ` 	 i 	yY y r' { 

1 	 11 
' .¥lr 	 i ..M 	t - 	,..+r. 	 .„ 	¥..._. ..• „..__-...: •. NY ¥J 	*v, 	 ..7¥ j ¥..¥.¥

M 
.. ._ 	1¥.-. 	..¥...¥ 	¥¥¥ 	.r'•.tw.w 

íilTi9f7Jfi 

a 	
1Jrnil.t YJ?U)() 	

1 

a 	- 	
4 

iI 



ALTERNATIVA 3 

....,¥iy.y 	 '¥ 	¥ 	¥' 1 `~, 	¥_• 	v¥ 	,•¥ 	s^ ¥p +'t y. 	•.?^• 	r¡?¥ 	 ` 

-•y{ ¥  

.e 	 r4. 	v., 	aw 	 ..a 	 ao ¥ 	 of _ . 
	 ..:.c . . 	 T ,•-- /¥ 	i._. 	

..¥.¥....' 	_.¥_r...r..._.».,.,.,._....¥ 	l.r.-.,_. 
, 	rtr 	u 	I 

• 

¥F•ú; S-G 	y:-lr 7 •t3 (¥ 9.;,¡ ¥.L 	S¥fa  •-- , `, 	
4 jL 4 

SThG Ci•v ¥ 1G-G ¥ SZGb t

A. 

,.,i 	¥   

-r¥ :tea 	` 	¡ 	 r 	 , 	¥ 	+ 	 r 	t 	 + 	, 	 _ 

1 	 n . 

FTJiLTrI_1I.j____ ____EL 111ki__tJ4:L___ ____ 
1 	

1 i 	¡ 1 	fl'1 	' 
--41i-i fl- 

1 	 _ 

fi 

tir, 	s 

i 	8 


	Portada
	Índice
	Prefacio
	Introducción
	Antecedentes
	Capítulo I. Regeneración Urbana: Barrio de los Ángeles, Colonia Guerrero
	Capítulo II. Viviendas en Proceso
	Capítulo III. El Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT)
	Capítulo IV. Plan de Mejoramiento
	Capítulo V. El Diseño Arquitectónico
	Capítulo VI. Nonoalco #46
	Conclusiones
	Anexo Gráfico

